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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo tiene por finalidad establecer los cimientos para la aplicación 

de la metodología BIM (Biulding Información Modeling), a partir una propuesta de 

flujo de trabajo haciendo uso de la metodología y softwares BIM, que si bien no 

es el definitivo, ayudará a instituciones, empresas, profesionales y estudiantes 

del sector, a dar un paso hacia una nueva metodología colaborativa, apoyada en 

la creación de un único modelo digital, donde los especialistas puedan interactuar 

de manera directa y ordenada con toda la información de proyecto. 

Se presentarán los pasos para llevar un proyecto de edificación, desde los planos 

en 2D hasta la creación de un modelo de arquitectura con el software Revit, a 

cuyo modelo se le asignará el cronograma de trabajo y los costos de ejecución, 

para su posterior análisis 4D (Modelo + Cronograma) y 5D (Modelo + Costos), 

respectivamente. Así como también se presentará la creación de un modelo 

preliminar de una carretera, con la utilización del software Infraworks. 

A través del flujo de trabajo que se plantea a continuación, se muestran los 

beneficios que la metodología ofrece, así como los documentos constituyentes 

para su aplicación, los nuevos roles y perfiles profesionales y exigencias 

académicas que la aplicación de la metodología demanda, los términos que se 

necesitan conocer para el estudio del tema, y los pasos generales para la 

implantación BIM dentro de una empresa de construcción. 

La metodología BIM es un paso importante para la digitalización profunda de la 

industria de la construcción y necesario para lograr dar respuesta a las exigencias 

de los nuevos tiempos en la gestión y ejecución de proyectos. 

En el desarrollo del trabajo se plantea la manera de aprovechar las experiencias 

positivas adquiridas con el uso de softwares CAD, acumulada durante años, y 

transformar los hacia nuevas cotas de calidad a través de la integración dentro 

de un nuevo flujo de trabajo colaborativo. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES. 

1.1 Antecedentes. 

La conceptualización, diseño y ejecución de un proyecto tiene como finalidad la 

solución de una problemática, tomando en cuenta la necesidad de los usuarios o 

de quienes demanden soluciones, cambiando el entorno a través de proyectos 

de obra civil como lo son carreteras, puertos, aeropuerto, edificios entre otros. En 

los inicios de la ingeniería y en la actualidad, la premisa sigue intacta y el objetivo 

de cambiar la infraestructura para movilizarnos, comunicarnos y generar 

movimiento económico en la ubicación donde estos proyectos se ejecuten, sigue 

siendo el principal objetivo de la industria.  

Desde la existencia del hombre se tiene registros acerca de técnicas aplicadas 

para cambiar el entorno, con base a experiencia se fueron descubriendo técnicas 

de construcción más precisas y materiales con mejores características para ser 

utilizado.  

El crecimiento en procesos constructivos y a lo que nosotros le llamamos: 

Ingeniería, no se ha detenido, pasando desde la construcción empírica a la 

tecnificación de procesos constructivos y materiales, siendo las revoluciones 

industriales quienes marcan las tendencias en tecnología aplicada a maquinarias 

y equipo, así como también en los materiales de fabricación-construcción. 

Actualmente nos encontramos en lo que sería la cuarta revolución industrial, o 

también llamada industria 4.0, que trae consigo una marcada tendencia, entre 

otras, a la digitalización de la información, la construcción digital de entornos 

reales basado en una realidad construida con información técnica que se logra 

almacenar en un modelo.  

La cuarta revolución industrial utiliza tecnologías descubiertas en la tercera con 

el fin de mejorarlas y aplicarlas en un entorno digital. Dentro de la industria 4.0 

nace el modelado de información de construcción BIM (Building Información 
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Modeling) como un siguiente paso después de la aplicación del diseño asistido 

por computadora o la tecnología CAD (Computer-Aided Design). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1.2 Planteamiento del problema. 

La industria de la 

construcción 

representa el sector 

representa uno de los 

sectores con mayor 

actividad económica 

en la actualidad. 

Representando, para 

el año 2019 , 6% del 

Producto interno bruto 

(PIB) de El salvador, 

encontrándose en la sexta posición de los sectores con mayor impacto en el PIB 

del país, según el Banco central de reserva (BCR).  

No cabe duda de que, aún con bajos índices de productividad, el sector de la 

construcción tiene un peso específico más que importante en la economía del 

país, movilizando un volumen de mano de obra muy significativo y diversificado. 

Si consideramos el sector desde una perspectiva amplia, es decir, desde las 

empresas que abastece de materiales, productos y sistemas, hasta las que 

participan en la fase de ejecución de un proyecto, las que prestan servicios 

profesionales de diseño, dirección de obra y las diversas consultorías en cada 

una de las especialidades que existen (geotécnicas, estructuras, energéticas, 

instalaciones, etc.), nos daremos cuenta es la industria de la construcción la que 

mayor cantidad de empleos genera de manera directa, y gracias a su efecto de 

cascada, indirectamente potencia a otras industrias. Es necesario mencionar 

que, según La Cámara Salvadoreña de la Construcción, para los años 2020 y 

2021 se tenía una proyección de inversión privada 500 millones de dólares y la 

Figura. 1 PIB 2019 de la industria de la construcción de El Salvador. Fuente: (Teos, 

2019) 
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tendencia positiva que se tenía, solo fue frenada por la pandemia vivida en 2020 

. 

La inversión pública para el año 2020 se estiban, según el presupuesto general 

de la nación, de 1,243 millones de dólares. Aunque muchos de los proyectos 

programados para el año 2020 por la emergencia Sanitaria vivida, estos siguen 

en pie de retomarse, siendo la inversión pública un rubro que no se detiene. 

Mundialmente se estima que la industria de la construcción consume el 40% de 

la energía global, un dato importante y a tener en cuenta para situarla como una 

de las industrias más importantes.  

Una vez conocida su importancia, es difícil pensar, cómo puede ser al mismo 

tiempo una de las industrias más descuidadas, en donde la producción tiende a 

ir decreciendo a causa de la normalización de malas prácticas como lo pueden 

ser: la solicitud de materiales extras por errores de cálculo o la generación de 

desperdicios por mala gestión de recursos, por mencionar algunos. 

Solo en materiales se estima que los desperdicios llegan a ser del 5-12% del 

costo total de un proyecto. (Soibelman, 2000)  
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Una de las principales causas para que la producción en el sector construcción 

no vaya al alza, es precisamente la utilización de los mismos procesos, métodos 

o herramientas, abonado a la falta de innovación profunda de la industria. 

La Construcción ha sido tradicionalmente un sector relativamente impermeable a 

los cambios profundos, o a las transformaciones que han sido capaces de realizar 

otros sectores, persiguiendo el aumento de la productividad y la calidad de sus 

productos. La inversión en innovación del sector se mueve en valores 

extremadamente bajos si se compara con valores medios de otros sectores. 

Los motivos de todo hay que buscarlos en la escasa industrialización de 

procesos, la atomización de la industria, sistemas de trabajo poco colaborativos, 

mano de obra de escasa cualificación, una difícil capitalización del conocimiento 

adquirido en la práctica diaria, la rigidez de los sistemas de contratación, etc. 

Como resultado ,en los últimos 20 años la productividad anual creció solo 1%, 

presentando un producto con menor calidad y una ineficiencia en el cumplimiento 

de los plazos, generando así costos más elevados de producción. 

La metodología BIM funciona como el punto directo hacia la industrialización 

adecuada del sector construcción, ayudando a la producción, generando activos 

en un entorno digital y logrando un mejor manejo de la información. 

Figura. 2 Índice de productividad industria de la construcción contra otras 

industrias. Fuente: (killbim.com, 2016) 
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En El Salvador la manera tradicional de gestionar proyectos, provoca problemas 

como: 

• No centraliza toda la información del proyecto en un único modelo de 

información, creado por todos los agentes participantes. Es decir, se 

basa en diferentes planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos y 

otros. Estos planos pueden poseer errores, que al no ser identificados 

en a tiempo, podrían impactar de manera negativa los costos y 

planificación de un proyecto.  

 

• Los errores son detectados en una fase de proyecto donde su solución 

impacta de mayor manera la economía de una empresa y el 

presupuesto de un proyecto, al mismo tiempo que altera el cronograma 

de trabajo y genera discusiones de negociación que pueden entrar en 

un sin rumbo, dependiendo el tipo de dificultad que se presente. 

• La actualización de la información no es automática, si se modifica un 

elemento en una planta, se deberá modificar cada una de las 

secciones, elevaciones y vistas 2D donde la actualización esté 

presente, provocando más errores por falta de automatización.  

 

• Los flujos de trabajo no son mejorados, debido a que todos los agentes 

trabajan sobre diferentes archivos, provocando así la descoordinación 

entre versiones y la pérdida de información.  

 

• No permite poner sobre la mesa los puntos de vista de todos los actores 

en un mismo momento, justo cuando es más fácil tomar decisiones 

trascendentes para el proyecto.
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1.3 Objetivos  

Objetivo General. 

• Elaborar un modelo de gestión de proyectos aplicando la metodología de 

información de construcción (Building Information Modeling: BIM). 

Objetivos específicos. 

• Definir y explicar los conceptos necesarios para la aplicación de la 

metodología BIM en El Salvador. 

 

• Definir los nuevos roles y perfiles profesionales que se crean a partir de la 

implementación de la metodología BIM, la preparación académica y 

laboral que requiere cada uno de estos. 

 

• Establecer un flujo de trabajo para la aplicación de la metodología BIM en 

un proyecto de vivienda. 

 

• Elaboración de modelo a partir de archivo CAD. 

 

• Realizar un análisis 4D básico aplicado a un proyecto de vivienda de 2 

niveles. 

 

• Realizar un análisis 5D básico aplicado a un proyecto de vivienda de 2 

niveles. 

 

• Elaborar el diseño preliminar de una infraestructura vial utilizando una 

herramienta BIM. 
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1.4 Alcances: 

• La investigación para el trabajo de grado busca establecer un flujo de 

trabajo BIM aplicado a una vivienda de 2 niveles y el diseño preliminar de 

una obra vial. 

 

• Se pretende establecer un modelo de implementación BIM, que sirva 

como punto de partida para las empresas, estudiantes y profesionales del 

sector construcción. 

 

• Generar un cronograma de trabajo que se vincule directamente a un 

modelo BIM. 

 

• Obtener a partir de un modelo BIM y una estructura de desglose de trabajo, 

un presupuesto de una vivienda de 2 niveles. 

 

• Demostrar que la interoperabilidad entre software, de diferentes casas 

comerciales, puede alcanzarse a través de formatos de archivos IFC y 

otros formatos que se encuentran dentro del flujo de trabajo Open BIM. 
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1.5 Justificación. 

Con esta investigación se pretende establecer un flujo de trabajo que sirva de 

punto de partida y ayuda, tanto para empresas, profesionales y estudiantes que 

tengan el afán de conocer la metodología. 

El esfuerzo de este trabajo se enfoca en ofrecer una nueva alternativa al sector 

construcción y dar solución a los problemas comúnmente cometidos, como 

pueden ser: discrepancias en el diseño, interferencias entre especialidades, falta 

de coordinación entre los especialistas, errores de documentación de los 

proyectos, falta de mecanismos de comunicación adecuados, dificultad para la 

consulta de documentos técnicos, entre otro. Los problemas antes mencionados 

han estado siempre presentes dentro de la industria, siendo lo más grave de todo, 

el hecho que se han aceptado como una práctica común tanto en El Salvador 

como en otros países de la región. 

La utilización de la metodología BIM, favorece, aparte de la potenciación de los 

aspectos técnicos y mayor rentabilidad para las empresas, una ayuda en la 

gestión y auditoria de los proyectos de obras públicas, en su posterior gestión y 

mantenimiento. Dentro de la Obra pública, ayuda a dar solución a varios 

problemas que se tienen, como: 

• Sobrecostes e incumplimiento de plazos derivados de un diseño poco 

definido y en el que no han participado todos los especialistas. 

• El proyecto as-built (como construido) difiere del diseño original. 

• Falta de transparencia durante la ejecución del proyecto.   

• Estandarización de la documentación requerida en los procesos de 

licitación. 

La implementación de la metodología BIM figura como una estrategia 

competitiva, que, desde el punto de vista económico, centra sus esfuerzos en 

obtener mayor rentabilidad a través de la colaboración y la gestión eficiente del 
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proyecto. Ahora bien, la incorporación de una nueva tecnología implica cambio 

de mentalidad hacia una nueva forma de trabajar y nuevos flujos de la 

información y como primera impresión, podría no ser una opción muy atractiva 

para las empresas del sector. Sin embargo, al destacar todos los beneficios que 

ofrece la aplicación de la metodología BIM, ese estigma podría ser contrarrestado 

al ser optimizados los tiempos invertidos en las mejoras de diseño y la gestión, y 

la obtención posterior de entregables de mejor calidad. 

En El Salvador comienza a resonar la metodología BIM como alternativa en el 

sector construcción, pero sin presentar un rumbo claro. Es por ello ninguna de 

las instituciones de educación superior ha incluido la metodología de gestión BIM 

dentro de su plan de estudio, donde incluso, la implementación del diseño asistido 

por computadora CAD, no ha tenido una importancia como se merece, siendo 

este un conocimiento básico y de exigencia frecuente en las ofertas laborales que 

las empresas públicas. 

Toda corriente, sea esta u otra, que surja dentro de la industria, no podrá ser 

llevada a cabo sin el recurso humano necesario, es por ellos que la capacitación 

es un punto importante para dejar que creer esto una utopía. 
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1.6 Glosario de términos. 

Con el objetivo de una comprensión en el desarrollo del este trabajo, se presenta 

un glosario de términos utilizados a lo largo del documento:  

• Activo físico: Edificación o infraestructura una vez construida.  

 

• Activo digital: Modelo construido mediante software BIM y con la 

información que integran cada uno de los especialistas.  

 

• Actor: Organización, unidad organizacional o persona involucrada en uno 

o más procesos del ciclo de vida del proyecto.  

 

• Especialista BIM: es un profesional del sector de la construcción que se 

encarga de desempeñar cualquier rol en el proceso edificatorio con la 

metodología BIM desde los bocetos hasta el fin del ciclo de vida de la obra. 

 

• As-built: Registro del proyecto tal como se ha construido realmente en el 

lugar, incluyendo los cambios de diseño ocurridos en el curso del trabajo.  

 

• Building Información Modeling (BIM): una metodología de trabajo 

integral y colaborativo, donde la generación de contenido es 

responsabilidad de los especialistas implicados en el modelado, 

agregando la información que a cada uno compete en su especialidad y 

sobre un único modelo. 

 

• Ciclo de vida: Conjunto de etapas o fases por las que atraviesa una 

edificación o infraestructura desde la idea y definición de sus 

requerimientos hasta el fin de su uso.  
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• Cliente: Actor responsable de iniciar un proyecto y/o aprobar las entregas.  

 

• Contratista: es la persona o empresa que es contratada por otra 

organización o particular para la construcción de un edificio, carretera, 

instalación o algún trabajo especial. 

 

• Contratante: tiene la obligación de pagar al contratante la remuneración 

pactada. 

 

• COBie (Construction Operations Building information exchange): 

Estándar internacional que define las expectativas para el intercambio de 

información a lo largo del ciclo de vida de una edificación o infraestructura.  

 

• Estado de Avance de la Información de los Modelos (EAIM): Distintos 

grados consecutivos de desarrollo de la información del proyecto.  

 

• Entidad: Elemento virtual que representa un objeto físico o abstracto de 

construcción.  

 

• Entorno de Datos Compartidos (CDE, por sus siglas en inglés): 

Fuente única de información para recopilar, gestionar y difundir 

documentos y modelos para equipos multidisciplinarios, a través de un 

proceso estandarizado. Un CDE generalmente contiene un sistema de 

gestión documental que facilita la transferencia de información entre los 

actores de un proyecto. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n


13 

 

 

• Entregable BIM: Documentos e información necesaria para la obtención 

de modelos BIM, así como todos los productos resultantes del uso de 

herramientas y flujos de trabajo BIM.  

• IFC (Industry Foundation Class): Esquema de base de datos ampliable 

que representa información de la construcción para el intercambio entre 

distintos softwares para arquitectura, ingeniería y construcción.  

 

• Interoperabilidad: Capacidad de un producto o sistema para trabajar con 

otros productos o sistemas, existentes o futuros, sin restricción de acceso 

o implementación.  

 

• Manual Básico de Entrega de Información (MEI): Guía de doce pasos 

a realizar en los modelos BIM, que permiten compartir e intercambiar 

información de manera estructurada durante todo el ciclo de vida de la 

edificaciones e infraestructuras, considerando la utilización de estándares 

OpenBIM.  

 

• Modelo BIM federado: Modelo creado a partir de información contenida 

en archivos separados. Esta información puede provenir de distintos 

actores.  

 

• Modelo BIM integrado: Modelo compuesto por la información de las 

distintas disciplinas del proyecto, contenida en una única base de datos.  

 

• Nivel de Información (NDI): Grados de profundidad que puede tener 

tanto la información geométrica como no geométrica contenida en las 

entidades de los modelos BIM, según el Estado de Avance de la 

Información de los Modelos en que se requiera.  
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• OpenBIM: Enfoque universal para el diseño, ejecución y operación de 

edificios basados en estándares y flujos de trabajo abiertos. OpenBIM es 

una iniciativa de buildingSMART y de varios proveedores de software 

líderes que utilizan el modelo de datos abierto de esa misma organización.  

 

• Plan de Ejecución BIM (BEP): Documento elaborado por el Proveedor 

que define como serán llevados a cabo los aspectos de modelado y 

gestión de la información.  

 

• Proveedor: Actor que entrega información referente a trabajos, bienes o 

servicios. Nota: El Proveedor puede ser contratista, cuando presenta una 

propuesta técnica y/o económica en el marco de una licitación, o 

Adjudicado, cuando ya es designado para realizar el desarrollo del 

proyecto.  

 

• Rol BIM: Función que se ejerce en alguna etapa del desarrollo y operación 

de un proyecto de edificación o infraestructura, en base a capacidades 

BIM que se suman a las capacidades no referidas a BIM.  

 

• Solicitante: Actor que recibe la información de trabajos, bienes o servicios 

desde el Proveedor. Nota: En algunos casos el Solicitante es a la vez el 

Cliente del proyecto, mientras que en otros el Solicitante actúa en 

representación del Cliente.  

 

• Solicitud de Información BIM (SDI BIM): Documento que define por qué 

y para que se utilizara BIM en un proyecto. Una Solicitud de Información 

BIM puede ser denominada de diversas formas según la organización, por 

ejemplo, términos de referencia BIM, bases administrativas, entre otras.  
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• Tipo de Información BIM (TDI): Grupo de datos que pueden estar 

contenidos en los modelos. 

• Uso BIM: Método de aplicación de BIM durante el ciclo de vida de una 

edificación o infraestructura para alcanzar uno o más objetivos 

específicos. 

 

• La Metodología ROI: Return on Investment (por su sigla en inglés): 

Es una herramienta de evaluación estratégica que permite planificar, 

controlar y mejorar programas de capacitación e intervenciones, con el 

objetivo de fortalecer el capital humano e impactar en los indicadores de 

negocio. 

 

• Capacidad BIM: es la aptitud para usar tecnologías BIM, procesos y 

políticas para entregar (o sacar provecho de) la documentación del 

proyecto. 

 

• Madurez BIM:  describe la capacidad de la cadena de suministro de la 

construcción para colaborar e intercambiar información, así como el nivel 

de sofisticación de las herramientas.  

 

• Matriz de madurez BIM:  es una Herramienta de Conocimiento para 

identificar la Madurez BIM actual de organizaciones o Equipos de 

Proyecto. 

1.7 Acrónimos 

• AB: As-Built AOA: Asociación de Oficinas de Arquitectura  

• BAS: Building Automation System  

• BCF: BIM Collaboration Format  

• BIM: Building Information Modeling 
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• CC: Coordinación de Construcción  

• CDT: Corporación Desarrollo Tecnológico  

• CM: Construcción, Manufactura y Montaje  

• COBie: Construction Operations Building information exchange  

• DA: Diseño de Anteproyecto  

• DB: Diseño Básico  

• DC: Diseño Conceptual  

• DD: Diseño de Detalle  

• EAIM: Estado de Avance de la Información de los Modelos  

• GIS: Geographic Information System (Sistema de Información Geográfica)  

• GM: Gestión y Mantenimiento del Activo  

• IDM: Information Delivery Manual  

• IFC: Industry Foundation Class  

• IFD: International Framework for Dictionaries  

• MEI: Manual Básico de Entrega de Información   

• MVD: Model View Definition  

• NDI: Nivel de Información  

• PEB: Plan de Ejecución BIM  

• PM: Puesta en Marcha  

• SDI: Solicitud de Información  

• TDI: Tipo de Información  

• TI: Tecnologías de la Información 

• BCR: Banco central de reserva 

• PIB: Producto interno bruto 

• CAD:  diseño asistido por ordenador  

• ISO: Organización Internacional de Normalización. 

• ROI: Return on Investment 

• CMM: Modelo de Capacidad de Madurez 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 

2.1. Gestión de proyectos. 

Los proyectos existen desde siempre, aun cuando no se tenía la noción de que 

lo que era un proyecto como tal. Cualquier trabajo para desarrollar algo único es 

un proyecto. La gestión de proyectos es una disciplina relativamente reciente que 

comenzó a forjarse en los años sesenta y la necesidad de su profesionalización 

surgió en el ámbito militar. 

En los años 50, el desarrollo de grandes proyectos militares requería la 

coordinación del trabajo conjunto de equipos y disciplinas diferentes en la 

construcción de sistemas únicos. Bernard Schriever, arquitecto de desarrollo de 

misiles balísticos Polaris es considerado el padre de la gestión de proyectos, 

porque desarrolló el concepto de “concurrencia”, integrando todos los elementos 

del plan de desarrollo en un sólo programa y presupuesto, ejecutándolos en 

paralelo y no secuencialmente. Consiguió de esta forma reducir 

considerablemente los tiempos de ejecución de los proyectos Thor, Atlas y 

Minuteman. 

Siguiendo los pasos de la industria militar, la del automóvil también comenzó a 

aplicar técnicas de gestión de proyectos para la gestión y coordinación de la 

gestión del trabajo entre áreas y equipos funcionales diferentes. Comenzaron a 

surgir técnicas específicas, histogramas, cronogramas, los conceptos de ciclo de 

vida del proyecto o descomposición en tareas (WBS Work Breakdown Structure). 

En 1960, Meter Norden, del laboratorio de investigación de IBM, en su seminario 

de Ingeniería de Presupuesto y Control presentado ante American Management 

Association, indicó: 

• Es posible relacionar los nuevos proyectos con otros pasados y 

terminados para estimar sus costes. 

• Se producen regularidades en todos los proyectos. 
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• Es absolutamente necesario descomponer los proyectos en partes 

de menor dimensión para realizar planificaciones. 

El desarrollo de sistemas complejos que requerían el trabajo conjunto y 

sincronizado de varias disciplinas o ingenierías hizo evidente en los años 60 la 

necesidad de desarrollar métodos de organización y de trabajo para evitar los 

problemas que se repetían con frecuencia en los proyectos, como: 

• Desbordamiento de agendas. 

• Desbordamiento de costes. 

• Calidad o utilidad del resultado obtenido. 

Para dar respuesta a esta necesidad, a partir de los años 60 surgieron 

organizaciones que han desarrollado el cuerpo de conocimientos y las prácticas 

necesarias para gestionar esos trabajos con las mejores garantías de 

previsibilidad y calidad de los resultados. 

Ese cuerpo de conocimientos se ha ido desarrollando y configurando como el 

currículo de una nueva profesión garante del éxito de los proyectos: La gestión 

de proyectos. 

Las organizaciones más relevantes en esta línea son: 

• Internacional Project Managenet Association (IPMA), fundada en 1965. 

• Project Management Institute (PMI) constituido en 1965. 

• Más tarde surgió Prince2, que comenzó a trabajar en 1989. 

IPMA y PMI surgieron como organizaciones profesionales para el desarrollo de 

conocimientos, metodologías y procesos para la gestión de proyectos. Prince2 

ha tenido la evolución inversa. Comenzó siendo una metodología, alrededor de 

la que se ha terminado creando una organización. (Cruz, 2011) 
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Figura. 3 Esquema general de una Estructura de Desglose de Trabajo (WBS). (Miguel Ramos Bernales, 2016) 

2.2.1. Metodología actual de gestión de proyectos.  

Una parte importante para reconocer el impacto que la metodología BIM tiene en 

la industria de la construcción, pasa por entender la metodología de uso actual 

que se conoce como Metodología secuencial. 

La metodología secuencia, es aquella donde existe dependencias entre las 

actividades a desarrollar, también conocida como metodología cascada. Cuenta 

con una ruta critica la cual representa actividades de desarrollo obligatorio para 

el avance del proyecto, así como también va de la mano de la utilización de 

programas de computadora que no poseen un entorno compartido, limitando la 

comunicación entre los participantes y aumentando la posibilidad de posibles 

errores. 

 

 

 

 

 

 

                                  

Figura. 4 Flujo tradicional de información. (costart, 2018) 
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2.3 Evolución en la industria de la construcción: 

La primera gran señal de innovación en el sector de la construcción fue la llegada 

del diseño asistido por computadoras CAD, cuyo primer registro de existencia 

data de los años 50 y siendo los años 80 cuando logro un punto de desarrollo 

mundial hasta llegar a ser lo que conocemos hasta ahora. 

El sistema CAD significo un hito para el sector de la ingeniería, arquitectura y la 

construcción, donde se dejó la utilización de lápiz y papel para describir 

gráficamente lo que se va a construir, pasando a la digitalización y aplicación de 

cambios de manera más eficiente.  

El siguiente paso de la tecnología CAD, fue la creación de visualizaciones 

tridimensionales 3D en los años 90, esto significó un paso fundamental, ya que 

el procesamiento y comunicación de la información geométrica era más simple 

con la utilización de programas de diseño. 

Figura. 5 Evolución de la industria de la construcción. (Peralta, 2020) 
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El impacto en los tiempos de diseño y modificaciones a los planos se redujo 

considerablemente, teniendo en cuenta que la facilidad de corregir e imprimir los 

planos digitales solo tomaba unos cuantos minutos, mientras que antes, una 

modificación podría significar comenzar desde cero un nuevo plano.  

El impacto en la economía de una empresa viene dado por la optimización de 

tiempos y lograr seguimientos más detallados que los que se tenían en un inicio 

con los planos realizados a mano. 

A pesar que CAD ha ido agregando nuevos elementos a su interfaz con el fin de 

brindar una mayor cantidad de información y llevar su aplicación más allá de un 

modelo 2D y 3D, su desarrollo ha llegado a su límite y no puede hacer frente a 

las nuevas exigencias. 

2.3.1. Cuarta revolución industrial y el surgimiento del BIM.  

Actualmente nos encontramos en la cuarta revolución industrial, también 

conocida como industria 4.0 y/o transformación digital. La cuarta transformación 

trae consigo una marcada tendencia hacia una reformulación de los modelos de 

negocio, haciendo uso de la inteligencia artificial, de los robots, de las impresoras 

3D, de drones, de la realidad virtual, de la internet de las cosas, de la 

nanotecnología, entre otros. (Almeida, 2019) 

Los cambios son cada vez más palpables debido a la accesibilidad a la nueva 

tecnología que van surgiendo y al impacto que estas tienen en la vida cotidiana. 

Casi todas las industrias buscan renovarse y aprovechar las nuevas herramientas 

que se van generando, la industria de la construcción es una de las que se ve 

beneficiado con el surgimiento de nuevos equipos y técnicas que ayudas a la 

optimización tiempo, mejorando la calidad de la obra ejecutada. 
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2.4. Nuevas exigencias en la industria de la construcción. 

En los últimos años, El Salvador ha visto un creciente desarrollo tanto en 

infraestructura comercial como habitacional, pasando de proyectos de baja altura 

y poco impacto económico a otros de gran envergadura, como lo será la Torre 

Millenium, la ampliación de carreteras de gran importancia como la carretera al 

puerto de La Libertad, la construcción de viaductos como el de la carretera a los 

chorros, entre otros. Proyectos de estas características obligan al sector 

construcción aplicar nuevas tecnologías para el manejo y optimización del 

recurso humano y económicos, así como reducir el impacto ambiental. 

2.5. BIM en Latinoamérica 

 

Figura. 6 . Mapa BIM en Latinoamérica. (EDITECA, 2018) 

La integración de la metodología BIM en los países latinoamericanos no está 

siendo homogénea. En países como Chile, Colombia o Perú es ya una realidad, 

con mucha aceptación y aplicándose tanto a proyectos públicos como privados, 

abriéndose oportunidades a nuevos profesionales BIM. Sin embargo, esta 

implementación no crece al mismo ritmo en todo el continente, y lo cierto es que 
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en la mayoría de países de habla hispana el paso a la metodología BIM sigue 

una progresión muy lenta. (EDITECA, 2018) 
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Tabla 1. BIM en Latinoamérica. (Peralta, 2020) 

PAIS ESFUERZOS BIM DESCRIPCIÓN DEL ESTADO BIM

BIM Forum Argentina

 SIBIM Sistema de implementación BIM 

PlanBIM

Para apoyar a las organizaciones, tanto del mundo público como del 

mundo privado existen iniciativas para promover y difundir el BIM en el 

sector construcción, desde el mundo público está Planbim, que nace 

desde CORFO en el marco de la iniciativa del Construye 2025 para 

apoyar a los Ministerios en la implementación de BIM dentro de sus 

proyecto. Desde el mundo privado está BIM Forum Chile que nace 

desde la Corporación de Desarrollo Tecnológico CDT de la Cámara 

Chilena de la Construcción CChC, incorporando al mundo público, 

privado, academia, mandantes, proyectistas, proveedores de la 

construcción, entre otros. Así también, dentro de la CChC existen 

otras iniciativas, como la del Comité de Especialidades de la CChC, 

que nace el Grupo de Trabajo BIM de Especialidades, que surge al 

detectar  la importancia de la incorporación de la coordinación de 

especialidades en etapas tempranas del desarrollo.

BIMForum

Colombia  BIMForum Colombia

La metodología BIM en Colombia surgió de manera interna dentro de 

las mismas empresas privadas, cuyos trabajadores apostaron por la 

innovación, aconsejados a su vez por los proveedores de softwares 

específicos. Varias empresas iniciaron el desarrollo de estándares y 

metodologías propias.El sector público actualmente no está liderando 

este cambio, pero inicia su interés en esta metodologí. En las 

carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil, el uso de Revit o Archicad 

se están viendo más a menudo como un parte integral dentro de un 

plan de estudios.

Ecuador BIM Forum Ecuador

Se encuentra en niveles muy atrasados en cuanto a implementación 

BIM. Existen iniciativas privadas que han implementado esta 

metodología, pero de una manera muy parcial dentro de sus flujos de 

trabajo.Las empresas no terminan de ver el potencial beneficio que 

puede traer el BIM a sus empresas. El principal problema para las 

empresas es su curva de aprendizaje. Las empresas públicas siguen 

sin confiar en el BIM. A pesar de ello. Hay muchas iniciativas privadas 

y profesionales que están ofreciendo formación BIM para edificación 

e infraestructura. Por otro lado, las universidades también han 

introducido en sus programación la formación en software BIM. Se 

enseña Revit, Civil 3D, Tekla, etc

Perú Plan BIM Perú

El BIM ha logro un gran  avance en el 2019, ya que muchas empresas 

del sector de la construcción iniciaron a implementar BIM en sus 

modelos de gestión, logrando grandes resultados.  Gracias a esto y al 

“boca a boca” entre empresas, se está consiguiendo regular y 

estandarizar el uso de la metodología. Las limitaciones cada vez son 

menos, esto en gran parte es debido a la difusión de una gran 

cantidad de profesionales que se encuentran inmersos en esta 

metodología, realizando charlas, congresos, así como eventos 

virtuales. Al convertirse el Estado en el principal impulsor en la 

implementación BIM, con el lanzamiento del Plan BIM Perú, en el que 

se han establecido una serie de objetivos hasta que en el 2030 se 

convierta en obligatorio. Las universidades se han convertido en las 

principales aliadas, ya comienzan a enseñar diferentes softwares de 

modelados tridimensional, iniciándoles en la gestión de proyectos con 

implementación BIM.

Argentina

Destaca que la implementación de la tecnología BIM ha sufrido un 

fuerte crecimiento en los últimos meses, pero no al ritmo deseado en 

comparación con los países vecinos. Aún así, la industria está 

haciendo grandes aportes generando sus librerías BIM, maximizando 

los recursos disponibles.

Chile
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Tabla 2. BIM en Latinoamérica. (Continuación) 

México Plan MIC

Actualmente en México hay un plan para la adopción de BIM en la 

construcción, llamado Plan MIC (Modelado con Información para 

Construcción), de momento para los proyectos de infraestructura 

pública. El Gobierno del Estado de Nuevo León, lleva a cabo 

prototipos para impulsar a corto plazo la implementación del BIM en la 

obra pública. Buscan así, que para que entre los años 2023-2026, el 

BIM sea una metodología obligatoria. las empresas que utilizan la 

metodología BIM, se encuentran a trabajando a medias ya que no 

tienen un plan de ejecución y fusionan métodos tradicionales 

obsoletos con esta tecnología. Las carreras de Ingeniería Civil y de 

Arquitectura no están ofreciendo la formación BIM. Aunque se enseña 

en módulos con programas específicos como Autodesk Revit, 

Archicad, Rhino, pero únicamente para modelar y documentar en 2D

Nicaragua  Primer Foro BIM Nicaragua

La metodología BIM en Nicaragua ha tenido su primer acercamiento a 

través de la realización del I Congreso BIM de Autodesk, que fue 

organizado por la Universidad Centro Americana (UCA) y la empresa 

IPESA. La implementación en Nicaragua está siendo lenta, ya que tan 

solo unos 20 profesionales independientes y empresas privadas 

están dando pasos para implementar la metodología en sus 

procesos. Las principales limitaciones con las que se encuentran las 

empresas a la hora de implementar BIM es que los propios clientes 

todavía no creen en esta metodología de trabajo. Por lo tanto, se 

enfrentan a un cambio cultural completo, en el que los arquitectos, 

ingenieros y constructores tendrán que dejar atrás el método 

tradicional y actualizar su metodología. Actualmente no existe un 

movimiento o acuerdo por parte de las instituciones públicas que 

motive el uso del BIM tanto en proyectos públicos y privados. Las 

universidades privadas son las que están integrando la enseñanza de 

algunos softwares  en la línea de Autodesk, como Autocad, Revit, 

3DMax, así como otros softwares como ArcGis, Lumion, etc… Pero 

estas herramientas se enseñan únicamente con el fin de ser para 

modelado, no como una herramienta de información que 

complementa el uso de la metodología BIM.

Paraguay No existe

Se está implementando la tecnología BIM todavía en una fase muy 

inicial, la iniciativa de BIM Paraguay, nace como el primer sitio para 

impulsar el concepto BIM en el país, centralizar la información y 

difundir todo lo relacionado a la materia, especialmente en lo que 

tiene que ver con la realidad local. Tan solo unos pocos profesionales 

y empresas conocen algo de BIM, utilizándolo en algunos proyectos. 

El conocimiento se limita al sector privado, en el sector académico y 

público, se encuentra ausente el concepto, aunque ya hay un cierto 

interés en esta metodología, por lo tanto será cuestión de tiempo que 

acabe implantándose.

Estrategia Nacional BIM Costa Rica.

Comisión Interinstitucional para la 

Implementación de la Metodología BIM (CII-

BIM)

BIM Forum Costa rica

Panama BIM Fórum Panamá

El 14 de julio de 2016 la Cámara Panameña de la Construcción 

CAPAC en conjunto con La Sociedad Panameña de Ingenieros y 

Arquitectos SPIA y las Universidades de Panamá, tecnológica y 

USMA, anunciaron la creación de un consejo técnico que proveerá la 

implementación de los procesos BIM, denominado Fórum BIM 

Panamá. Hay varias entidades promoviendo el uso de BIM como ser 

Autodesk, el Bim Forum de Panamá, Bentley Systems, PCCad, Blue 

AEC Studio, Comarqbim, entre otros.

Un proyecto insigne BIM en Panamá es la ampliación del canal de 

Panamá.

Costa Rica

Costa Rica es un país que está promoviendo la utilización de 

procesos BIM en las nuevas construcciones. “Hoy en día, sigue siendo 

un tema a tratar en obra pública, sin embargo, muchas empresas 

privadas e inversiones extranjeras están intentando incorporarlo en 

sus procesos de trabajo. Lo hacen, en su mayoría, motivados por 

peticiones de clientes extranjeros”. Los estudios reglados en BIM 

tampoco son frecuentes en este país, aunque sí lo es la formación en 

empresas por profesionales del sector que intentan promover su 

implementación en proyectos ya en curso.

Continua.
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Tabla 3. BIM en Latinoamérica. (Continuación)  

Guatemala
Asociación Guatemalteca de Estándares BIM 

(AGEBIM)

Existen empresas privadas que ya aplican en un grado la metodología 

y las que han impulsado la creación de AGEBIM. hay algunos avances 

significativos en BIM. Ya se cuenta con la Maestría en Modelado y 

Gestión de Proyectos de Construcción BIM Management en la 

Universidad del Valle de Guatemala y la Universidad del Istmo con un 

Master en Bim Management. A nivel publico los avances son lentos, 

pero se comienza a escuchar sobre BIM.

Honduras No existe

Al igual que Nicaragua está en un proceso de socialización, de 

capacitaciones, congresos y de informar a los profesionales de la 

construcción.  Existen entidades que se dedican a promocionar la 

implementación de BIM y a capacitar el personal de las empresas, 

como son PC Software, Cype Ingenieros, y el Colegio de Arquitectos 

de Honduras. Esta existiendo un interés en el sector privado de 

empezar a implementar BIM, siempre con sus limitaciones.

El Salvador No existe

No existen instituciones dedicadas promover la metodologia. 

Empresas extrangerar son en su mayoria las que dan los primeras 

ramas verdes pero en general los pasos son muy cortos.
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CAPITULO III: INTRODUCCIÓN AL BIM 

3.1. ¿Qué es BIM? 

La primera vez que se 

menciona el concepto BIM 

fue en la publicación “AIA 

Journal” por Charles M. 

“Chuch” Eastman en 1975 

en donde mencionó un 

concepto llamado “Building 

Description System” que se 

relaciona con el término BIM 

como se conoce hoy en día, 

sin embargo, quien popularizó 

este término unos años más tarde para la representación digital de procesos de 

construcción fue Jerry Laiserin. (Aponte, 2016) 

Existen una gran cantidad de definiciones de BIM, todas igual de respetables y 

coincidiendo en la mayoría de aspectos, para nuestro caso, definiremos BIM 

como una metodología de trabajo integral y colaborativo, donde la generación de 

contenido es responsabilidad de los especialistas implicados en el modelado, 

agregando la información que a cada uno compete en su especialidad y sobre un 

único modelo. Con el fin de tener un mayor control sobre el ciclo de vida de un 

proyecto de construcción.  

3.2 Mitos de la metodología BIM. 

Al hablar de BIM con profesionales del sector, que no conocen a fondo sobre la 

metodología, suelen tener ideas erróneas sobre lo que la metodología BIM 

significa en el flujo de trabajo de un proyecto. 

Figura. 7 Representación de Modelo BIM coordinado. (MundoBIM, 

2012) 
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A continuación, se presentan algunas de las ideas preconcebidas que en mayor 

medida se tiene dentro de la industria. 

a) Revit = BIM 

Es bastante común que se asocie el Software de Autodesk con BIM, pero no es 

válido el pensamiento que todo lo que engloba la metodología se basa en la 

creación un modelo con este programa. Existen muchos otros que pueden 

considerarse Software BIM que incluso podría ser de mayor beneficio en algunos 

aspectos del modelado, respecto Revit. También existe programas BIM cuya 

función no es la de modelar, sino la gestión de estos modelos, solo por mencionar 

unos casos.  

b) BIM solo se puede aplicar en edificaciones. 

Las herramientas que en la actualidad se tienen para la aplicación de la 

metodología BIM, fueron originalmente dedicadas a proyectos de Edificios, es por 

ello que la idea se concibe como tal, pero es algo alejado de la realidad, ya que 

a día de hoy existen softwares suficientes para el desarrollo de proyectos 

hidráulicos, ferroviarios, carreteros, entre otros. 

c) BIM solo se puede aplicar a proyectos de gran magnitud.  

La metodología ayuda a la gestión de proyectos de cualquier magnitud, con sus 

adaptaciones correspondientes dependiendo los recursos que se tenga. Es 

precisamente es uno de los alcances del presente trabajo, realizar un proyecto 

BIM a pequeña escala y con recursos que pueden estar al alcance de empresas 

y profesionales de menor tamaño. 
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d) BIM son solo software. 

Se escucha decir frecuentemente preguntas como “¿Puedes usar BIM?”, pero 

usar BIM es algo erróneo si a la metodología se refiere. Muchas personas tienen 

habilidades con los softwares del flujo BIM, pero eso no lo relaciona de manera 

directa con la aplicación de la metodología, ya que para ellos se tiene que seguir 

lineamientos mínimos para considerar que esa persona sabe usar softwares BIM 

y aplica la metodología.  

e) BIM aplicado solo a los requerimientos del cliente. 

En El Salvador no existe un requerimiento público para el uso de la metodología, 

es por ello que tampoco es una necesidad para las empresas su implantación y 

en la mayoría de los casos, donde se exige algún entregable de los que se 

pueden obtener con la metodología, las empresas optan por contratar a 

profesionales independientes para cumplir el requisito que el cliente o contratante 

exige. Estas prácticas alejan a las empresas de los verdaderos beneficios que se 

tiene con la metodología. Es ahí que se hace importante el desarrollo de políticas 

públicas que fomente los avances tecnológicos tecnológico y metodológicos 

dentro de la industria. 
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3.3. BIM como Metodología 

BIM supone la evolución de los 

sistemas de diseño tradicionales 

basados en el plano, ya que 

incorpora información geométrica 

(3D), de tiempos (4D), de costes 

(5D), ambiental (6D) y de 

mantenimiento(7D). La metodología 

promueve una evolución de las 

dinámicas de trabajo y la cultura 

organizacional de las empresas, 

donde la colaboración y el 

fortalecimiento de los canales de 

comunicaciones resultan la piedra 

angular que garantiza el éxito de su 

uso. 

El uso de BIM va más allá de las 

fases de diseño, abarcando la ejecución del proyecto y extendiéndose a lo largo 

del ciclo de vida del edificio, permitiendo la gestión de este y reduciendo los 

costes de operación. (BuildingSmart, 2020) 

3.3.1. Impacto de la Metodología BIM en el ciclo de vida de un 

proyecto. 

Como se observa en la gráfica de Esfuerzo/Costo/ Efecto versus 

Tiempos/Etapas, se compara el impacto de la curva del Procesos de gestión 

secuencial vs la curva de Procesos de gestión con la metodología BIM, en el ciclo 

de vida de un proyecto, y se observa que la metodología BIM, en comparación 

con la metodología tradicional, genera su mayor aporte en etapas previas a la 

construcción, donde el costo de los cambios es menor y se pueden realizar sin 

Figura. 8 Flujo de información BIM. (costart, 2018) 
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grandes repercusiones en el cronograma, económica y ejecución del proyecto. 

La metodología secuencia descubre los errores o cambios en etapas donde 

aplicarlos afectaría de mayor manera el cronograma, economía y ejecución del 

proyecto. 

 

 

3.4 ¿Qué es un estándar? 

Los estándares son de uso común en las industrias más productivas, estos 

ayudan a que los procesos se desarrollen de maneras más ordenadas. En el caso 

específico del BIM, la estandarización es la estratégica para optimizar recursos y 

poder tener una base común entre los distintos interlocutores implicados en la 

gestión de los proyectos. 

La cantidad de datos que se maneja con la implementación de esta metodología 

es infinitamente elevada, el tener un criterio común del manejo de esta, es crucial. 

Figura. 9 Impacto de la metodología BIM en el ciclo de vida de un proyecto. (Peralta, 2020) 
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Por eso es crítico para la industria disponer de estándares abiertos de referencia, 

en base a los cuales poder garantizar la compatibilidad de las distintas 

herramientas que hay en el mercado. 

La International Organization for Standardization (ISO) indica que un estándar es 

un: 

Documento, establecido por consenso y aprobado por un organismo 

reconocido, que entrega, para usos comunes y repetidos, reglas y 

directrices o características para actividades o sus resultados, ayudando 

a la obtención de un grado óptimo de ordenamiento en un contexto dado. 

(Profesional de la información, 2017) 

3.4.1. Contribución de la estandarización al éxito del BIM:  

Se busca crear un modelo de aplicación BIM que sea consistente y transversal, 

es decir, que toda institución que aplique o exija BIM lo hagan de una manera 

estandarizada y conocida por todos los participantes involucrado en el proyecto. 

El objetivo de esto es facilitar la implementación de BIM tanto para las empresas 

privadas como las instituciones públicas. 

Una de las bases donde se cimientan los esfuerzos que se hacen en otros países 

de Latinoamérica, va encaminada a que sea es sector público con la ayuda de 

centro de estudio y empresa privada, quienes tienen que forjar el camino hacia 

la estandarización y aplicación de la metodología, creando instituciones 

dedicadas a documentar procesos y generar insumos que van directo a la 

creación de estándares que serán para el uso eficiente de la metodología. 

Si bien es cierto que ya existen estándares creados para aplicar la metodología, 

es importante que estos se apaguen lo mejor que se pueda a la manera a la 

organización de las empresas en los países donde se quiera aplicar la 

metodología. Este es el trabajo hecho en aquellos países de Latinoamérica 

donde ya se trabaja por la estandarización de los procesos y documentación BIM. 
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3.4.2. Estándares internacionales.  

A continuación, se presentan algunos de los estándares internacionales más 

importantes para la aplicación BIM, y que son referencia para la creación de 

estándares nacionales en todos los países que impulsan la metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Estándares internacionales BIM. (PlanBIM, 2019) 
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CAPITULO IV: ROLES Y PERFILES BIM 

4.1. BIM Manager 

Es el encargado de la parte estratégica de implementación BIM a medio y largo 

plazo. Requiere un conocimiento completo del BIM, es especialmente, de las 

tendencias que éste sigue. Responsable de la coordinación los diferentes 

equipos BIM que existan en un proyecto y es el encargado de establecer las 

condiciones para asegurar que los trabajos sean compatibles entre sí. Trabaja de 

la mano con el equipo de proyecto y el Coordinador de proyectos a fin de ajustar 

los procesos y estándares BIM con los requerimientos del proyecto. Requiere 

conocimientos relativos de Project Management y sobre protocolos de 

interoperabilidad entre plataformas. También debe saber cómo establecer 

protocolos de ejecución y comunicación entre los interesados (gestión, 

producción y usuarios) Define el proceso de intercambio de información entre las 

partes, así como su formato y su alcance. (BIM Forum Colombia, 2019) 

Capacidades: 

• Amplio conocimiento en la metodología BIM. 

• Experiencia integral en procesos BIM. 

• Amplios conocimientos en procesos de arquitectura e ingeniería. 

• Gestión estratégica de proyectos y/o de organizaciones. 

• Estandarización y optimización de procesos tecnológicos. 

• Experiencia en modelación básica y conocimientos en modelación 

avanzada. 

4.2. Coordinador BIM: 

Es el encargado de coordinar el trabajo a fin de que se cumpla los requerimientos 

acordados. Esto incluye llevar a cabo procesos de control y aseguramiento de la 

calidad de los entregables y proyectos BIM a fin de que su contenido sea 

compatible con los del resto de diciplinas. Debe tener conocimientos específicos 
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sobre las herramientas definidas para el proyecto a fin de poderlas usar como 

herramientas de gestión. Se ocupa también de que los modelos sigan los 

estándares definidos por el rol encargado de la estrategia para que sean 

fácilmente procesables por otros agentes.  Define el alcance del trabajo que 

desarrolla el rol de modelador BIM y audita la calidad de los entregables. Debe 

tener conocimientos los protocolos que existen para el intercambio de 

información a fin de poder implementarlos en los flujos de trabajo colaborativo 

que se dan en el proceso BIM. Consolida la información y la gestión a través del 

plan de ejecución BIM (BEP). (BIM Forum Colombia, 2019) 

Capacidades: 

• Experimentado en la coordinación de proyectos. 

• Conocimiento en la metodología BIM.  

• Experiencia en procesos BIM. 

• Conocimientos en gestión arquitectura e ingeniería. 

• Conocimiento en procesos constructivos. 

• Planificación y administración de proyectos. 

• Conocimiento de aspectos técnicos y normativos del proyecto, 

especialidad y fase a coordinar. 

• Conocimiento en modelación BIM 

4.3. Especialista BIM: 

Es el responsable técnico de su especialidad. Modela y /o analiza la información 

asociada a los modelos paro la coordinación de proyectos, programación, 

cuantificación, fabricación entre otros. Como revisor, visualiza y verifica la 

información propia de su especialidad (geometría y datos) de los entregables 

desarrollado en software BIM, según la etapa del ciclo de vida del proyecto. (BIM 

Forum Colombia, 2019) 
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Capacidades: 

• Experto en el uso de software elegido para el modelado y análisis. 

• Elaboración y funcionamiento de familias. 

• Conocimiento en la metodología BIM. 

• Conocimiento en construcción. 

• Conocimientos técnicos en su especialidad. 

• Capacidad de trabajo colaborativo. 

• Conocimiento de objetivos técnicos y normativos del tipo de proyecto, 

especialidad y etapas del ciclo de vida del proyecto. 

4.4. Modelador BIM: 

Es el encargado usar BIM como herramienta a fin de desarrollar las actividades 

propias de su disciplina. Sigue los lineamientos establecidos por el encargado de 

la gestión para garantizar una coordinación efectiva entre disciplinas. Asegurar la 

calidad de sus entregables integrándolos con las diferentes especialidades. A 

parte de los conocimientos relativos a su especialidad profesional, debe formarse 

en el uso de soluciones de software específicas para el desarrollo de su actividad, 

siguiendo estándares, protocolos y entregables especificados para el proyecto. 

Domina el intercambio de la información en diferentes formatos, modela los 

elementos agregando o actualizando la información requerida. Usa y crea nuevos 

componentes de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. (BIM Forum 

Colombia, 2019) 

Capacidades: 

• Experto en el uso del software elegido para el modelado. 

• Conocimiento en estándares de creación de contenido. 

• Conocimiento en la metodología BIM 

• Conocimiento de construcción. 
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• Conocimientos en arquitectura o ingeniería (preferiblemente la modalidad 

que trabaje) 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Conocimiento de objetivos técnicos y normativos del tipo de proyecto, 

especialidad y etapa a modelar. 

 

Tabla 5 Responsabilidades de los roles BIM (PlanBIM, 2019) 
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CAPITULO V: FLUJOS DE INFORMACIÓN BIM 

5.1. Interoperabilidad 

Se entiende por interoperabilidad a la capacidad que tienen diferentes softwares 

para intercambiar datos a través de un conjunto común de formatos de 

intercambio, para leer y escribir los mismos formatos de archivo y para usar los 

mismos protocolos. (BIM community, 2018) 

En lo que a BIM se refiere, el significado de interoperabilidad BIM es la capacidad 

de intercambiar datos entre software BIM, permitiendo uniformar el flujo de 

trabajo y facilitando la automatización de los distintos procesos durante el ciclo 

de vida del proyecto. 

 

La Interoperatividad permite: 

 

• Mantener la transparencia y probidad. Para proyectos públicos donde el 

Estado no debe solicitar el uso de una marca en particular de software 

BIM. 

 

• Fomentar la competencia y el aumento de proveedores de soluciones 

tecnológicas. 

 

• Integrar la información proveniente de BIM con la información de otros 

softwares que pueden ser o no desarrollos por distintos especialistas. 

 

• Asegurar la usabilidad de los datos en todo el ciclo de vida de los 

proyectos. El Estado necesita información organizada que pueda ser 

usada en el futuro para la operación y posibles remodelaciones, por lo que 

es clave que la disponibilidad de la información no esté supeditada a la 

disponibilidad de una  

marca especifica de software.  
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5.1.2. Modelo colaborativo 

 

Figura. 10 Flujo de interoperabilidad. (biblus, 2019) 

 

Una de las ventajas más importantes de la implementación de la metodología 

BIM es la aplicación de un entorno colaborativo. Eso representa uno de los más 

grandes cambios del uso de BIM dentro de las organizaciones, por esto es 

indispensable definir los aspectos más importantes para tener en cuenta al 

momento de intercambiar información con grupos de trabajo de la misma 

compañía (a nivel interno) o con terceros subcontratados para trabajos de diseño 

(a nivel externo). 

Es necesario que existan estándares que facilite la generación de información 

ordenada y la manera en cómo se comunican para garantizar la calidad de 

procesos y disminuir los errores de interacción entre los distintos actores. 
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5.2. Solicitud de información BIM (SDI BIM) 

Una solicitud de información tiene como base fundamental contestar dos 

preguntas que son: ¿Por qué y para qué se utilizará BIM en un proyecto? La SDI 

se entiende como el primer documento del flujo de trabajo BIM, siento los 

propietarios de los proyectos quienes deberían de facilitarnos un SDI con los usos 

que se pretenden de la metodología. En los países de América latina donde se 

tienen mayor desarrollo de la metodología, utilizan en mayor medida la SDI para 

proyectos públicos, pero cabe mencionar que son países que cuentan con 

instituciones dedicadas a la estandarización de los procesos BIM, es decir, que 

los formatos de SDI han sido trabajados a partir de los insumos que las mismas 

empresas del país han facilitado. Por ello se recalca la importancia de la 

intervención de todas las entidades que conforman el sector construcción, en la 

creación de los documentos de uso común para todo aquel que desea desarrollar 

un proyecto con la metodología BIM. 

 

Figura. 11 Tipos de Plan de Ejecución BIM. (Peralta, 2020) 
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5.2.1. Estructura de una solicitud de información BIM (SDI 

BIM) 

Los aspectos mínimos que debe incorporar una Solicitud de Información BIM, 

son: 

• Objetivo General y Objetivos Específicos  

• Usos, Tipos de Información y Niveles de Información BIM requeridos  

• Entregables 

• Estrategia de Colaboración  

• Organización de los modelos. (PlanBIM, 2019) 

5.2.1.1. Objetivo general y objetivos especifico:  

 

a) Objetivo general.  

 

Se debe de describir la meta principal que se quiere lograr con el uso de la 

metodología en el proyecto específico para el cual se elabora la SDI. 

Hay que saber diferenciar entre el objetivo general que se persigue en un 

proyecto específico y no confundirlo con el objetivo de la empresa o institución 

para una buena identificación de metas a alcanzar. 

También es importante ser claro y conciso a la hora de elabora el objetivo 

general, sin dejar espacio a la interpretación, siendo alcanzable en un plazo 

definido con los recursos disponibles para el proyecto. 

b) Objetivos específicos. 

Son metas que se alinean con el objetivo general, y son designadas a tareas 

medibles que ayudan a la obtención de resultados para lograr el objetivo general.  

5.2.1.2. Usos, tipos de información y niveles de información BIM 

requeridos. 

 

a) Usos BIM. (PlanBIM, 2019) 
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Son “métodos de aplicación de BIM durante el ciclo de vida de una edificación o 

infraestructura para alcanzar uno o más objetivos específicos. Estos usos sirven 

para explicar las diferentes formas en que las partes involucradas en el proyecto 

pueden utilizar BIM. 

En el ámbito internacional, existen distintos documentos de definición de Usos 

BIM. Las definiciones incorporadas están basadas en el documento Building 

Information Modeling Project Execution Planning Guide, de la Universidad del 

Penn State, en Estados Unidos, que determina veinticinco Usos BIM. 

1. Condiciones existentes en sitio. 

Proceso de desarrollo de uno o más modelos BIM considerando las 

condiciones actuales de un sitio y/o sus instalaciones y/o un área 

específica dentro de una edificación o infraestructura. Este modelo se 

puede desarrollar de múltiples maneras, por ejemplo, a partir de escaneo 

laser o técnicas de topografía convencionales. Una vez que se construye 

el modelo, este se puede consultar para obtener información, ya sea para 

una nueva construcción o un proyecto de remodelación y/o ampliación. 

2. Estimación de volúmenes de obra y costos. 

 Proceso de utilización de la información de uno o más modelos BIM para 

extraer volúmenes de obra y materiales del proyecto y, en base a esta 

información, el costo de un proyecto en sus distintas etapas, siendo más 

eficiente desarrollarlo desde las etapas tempranas. Esto permite prevenir 

posibles costos y tiempos adicionales por errores y/o modificaciones al 

proyecto. 

3. Planificación de fases. 

Proceso de utilización de uno o más modelos 4D (3D + tiempo) para 

planear la secuencia constructiva de un proyecto y/o las etapas de 
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ocupación en una remodelación o ampliación de una edificación o 

infraestructura. 

4. Análisis del cumplimiento del programa espacial (zonificación). 

Proceso de utilización de uno o más modelos BIM para evaluar si el diseño 

cumple de manera eficiente y exacta con las áreas incluidas en los 

requerimientos del proyecto, tomando en cuenta las regulaciones y 

normas establecidas. 

5. Análisis de ubicación de proyecto.  

Proceso de utilización de uno o más modelos BIM y/o GIS para evaluar las 

propiedades de un área y determinar la mejor localización y orientación de 

un futuro proyecto. 

6. Coordinación y análisis de interferencias. 

Proceso de planificación entre las distintas disciplinas previo al diseño 

para evitar posibles interferencias. Este Uso BIM incluye además la 

detección de interferencias una vez generados los diseños de las 

disciplinas a través de uno o más modelos BIM. 

7. Diseño de especialidades. 

Proceso de creación de uno o más modelos BIM de las distintas disciplinas 

de un proyecto. El Diseño de especialidades es un paso clave para 

incorporar la información a una base de datos inteligente de la cual se 

pueden extraer propiedades, cantidades, costos, programación, etc. 

8. Revisión del diseño. 

Proceso de revisión de las posibles respuestas a los requerimientos del 

proyecto respecto de áreas, diseño espacial, iluminación, seguridad, 
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confort, acústica, materialidad, colores, etc. mediante la creación de uno o 

más modelos BIM que pueden contener múltiples alternativas de diseño. 

9. Análisis estructural. 

Proceso de análisis para determinar el comportamiento de un sistema 

estructural a través de uno o más modelos BIM. En base a este análisis, 

se desarrolla y ajusta el diseño para crear sistemas estructurales eficientes 

que cumplan con la normativa vigente. Esta información se utilizará en las 

fases de diseño y construcción. 

10. Análisis lumínico 

Proceso para determinar el comportamiento de un sistema de iluminación 

a través de uno o más modelos BIM. Esto puede incluir iluminación artificial 

(interior y exterior) y natural (iluminación solar y sombra). En base a este 

análisis, se desarrolla y ajusta el diseño para crear sistemas de iluminación 

eficientes. Este análisis permite simulaciones que pueden mejorar 

significativamente el diseño y el rendimiento de la iluminación a lo largo de 

su ciclo de vida. 

11. Análisis energético 

Proceso de evaluación de un proyecto a través de uno o más modelos 

BIM, en base a criterios energéticos, que pueden incluir materiales, 

desempeños y/o procesos. Esta evaluación energética puede ser 

realizada en todas las etapas del ciclo de vida, sin embargo, es más 

efectiva cuando se realiza en la fase de diseño para luego ser aplicada en 

la etapa de construcción y operación del proyecto. 

12. Análisis mecánico.  
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Proceso de análisis y evaluación de ingeniería de los sistemas mecánicos, 

basado en las especificaciones de diseño para los sistemas del proyecto, 

a través de uno o más modelos BIM. 

13. Otros análisis de ingeniería. 

Proceso para determinar el método de ingeniería no tradicional más 

pertinente basado en las especificaciones de diseño, a través de uno o 

más modelos BIM. Las herramientas de análisis y simulaciones de 

rendimiento pueden mejorar significativamente el diseño de las 

instalaciones y su consumo de energía durante todo el ciclo de vida. 

14. Evaluación de sustentabilidad 

Proceso en el que un proyecto se evalúa en base a criterios de 

sustentabilidad a través de uno o más modelos BIM. Este proceso debe 

ocurrir durante todas las etapas de la vida de un proyecto, incluida la 

planificación, el diseño, la construcción y la operación. La aplicación de 

criterios sustentables a un proyecto en las fases de planificación y diseño 

temprano mejoran la capacidad de impactar en la eficiencia del diseño y 

la planificación. 

15. Revisión normativa. 

Proceso de revisión del cumplimiento de códigos y normas que aplican al 

proyecto a través de uno o más modelos BIM. 

16. Planificación de obra. 

Proceso en el cual se utiliza uno o más modelos BIM para planificar, de 

manera gráfica, las actividades vinculadas a los elementos existentes, 

temporales y propuestos de un proyecto durante su construcción. Esto 

puede incluir el costo de mano de obra y los materiales, entre otros puntos. 
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17. Diseño de sistemas constructivos:  

Proceso de diseño y análisis de la ejecución de sistemas de construcción 

complementarios (por ejemplo, soportes temporales, acristalamientos, 

etc.) para optimizar su planificación a través de uno o más modelos BIM. 

18. Fabricación digital:  

Proceso que utiliza información de uno o más modelos BIM para facilitar 

la fabricación de componentes de construcción o ensamblajes. Algunos 

usos de la fabricación digital se pueden ver, por ejemplo, en la fabricación 

de chapas metálicas, fabricación de acero estructural, corte de tuberías, 

creación de prototipos para revisiones de intención de diseño, etc. La 

información de los modelos ayuda a asegurar la precisión, así como 

también la reducción de desperdicios en la fase de fabricación. 

19. Control de obra. 

Proceso de monitoreo, análisis, administración y optimización de la 

construcción, a través de uno o más modelos BIM. El objetivo es asegurar 

que la construcción se realice según las especificaciones técnicas, de 

acuerdo con las regulaciones, seguridad y requerimientos del propietario, 

así como para respaldar los estados de pago de los avances logrados en 

cada hito de entrega parcial. 

20. Modelación “Como construido” 

Proceso de modelación en el que se representa de manera exacta las 

condiciones físicas de todos los elementos que son parte de una 

edificación o infraestructura. Los elementos de estos modelos contienen 

toda la información solicitada para los modelos, tal como códigos de 

barras, números de serie, garantías, historial de mantenimiento, entre 

otros. 
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21. Gestión de activos. 

Proceso en el que un sistema de gestión organizado está vinculado 

bidireccionalmente a un modelo BIM como construido, que puede estar 

conformado por uno o más modelos BIM, para ayudar de manera eficiente 

en el mantenimiento y operación de un activo. Estos modelos BIM 

contienen información de la construcción física, los sistemas, el entorno 

circundante y los equipos, que se deben mantener, actualizar y operar de 

manera eficiente y sustentable. 

22. Análisis de sistema. 

Proceso en el cual se utiliza uno o más modelos BIM para el análisis del 

desempeño de un edificio o infraestructura de acuerdo con el 

planteamiento de las especialidades en el diseño original. Esto incluye 

como funcionan los diferentes sistemas mecánicos y cuanta energía 

utilizan. Otros análisis que se pueden hacer incluyen incidencia solar en 

las fachadas, análisis lumínico y de radiación, cálculo de flujo de aire, entre 

otros. 

23. Mantenimiento preventivo. 

Proceso en el cual se utiliza uno o más modelos BIM para desarrollar la 

mantención funcional de la estructura de una edificación o infraestructura 

(muros, columnas, pisos, techo, etc.) y su equipamiento (mecánico, 

sanitario, eléctrico, etc.) durante su operación. Un programa de 

mantenimiento exitoso puede mejorar de manera significativa el 

desempeño del activo, reduciendo reparaciones y costos generales. 

24. Gestión y seguimiento de espacios. 

Proceso de administración de los espacios y recursos relacionados a estos 

dentro de una edificación o infraestructura, a través de uno o más modelos 

BIM que permiten al equipo de administración analizar el uso del espacio 
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y planificar posibles cambios. Esto es particularmente útil en la 

remodelación o ampliación de un proyecto durante la cual los espacios e 

instalaciones deben permanecer ocupados y en funcionamiento. 

25. Planificación y gestión de emergencias. 

Proceso en el cual se accede a la información crítica de la edificación o 

infraestructura a través de uno o más modelos BIM, con el propósito de 

mejorar la eficiencia de respuesta ante una emergencia y minimizar los 

riesgos de seguridad. La información dinámica del activo es proporcionada 

por un BAS (por sus siglas en inglés, Building Automation System), 

mientras que la información de la edificación estática, como planos de 

planta y esquemas de equipos, reside en el o los modelos BIM. El BIM 

junto con el BAS pueden mostrar claramente donde se localiza la 

emergencia dentro del edificio, las posibles rutas hacia el área y cualquier 

otro lugar en riesgo dentro del activo. 

 

Tabla 6 Usos BIM en las etapas del proyecto. (PlanBIM, 2019) 
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b) Relación entre Usos BIM y SDI BIM 

En una solicitud de información BIM se debe establecer claramente cuáles de 

estos veinticinco usos BIM se requieren según los objetivos que el solicitante ha 

establecido previamente. Si bien es cierto que la metodología puede cubrir los 

veinticinco usos, en este documento no se pretende explicar uno a uno todo 

estos, ya que es un estudio que está fuera de los límites y objetivos del trabajo. 

 

Existe una directa relación entre la cantidad de usos solicitados y la cantidad de 

recursos necesarios para generar los modelos. Además, existen usos que 

demandan mayores recursos que otros. Por esto, es importante acotar cuales de 

los Usos BIM son necesarios y asegurarse de que se tengan los recursos tanto 

profesionales como tecnológicos para lograrlos. 

 

c) Tipos de información:  

Es importante definir qué tipo de información necesitamos de un modelo, con el 

objetivo de evitar sobre trabajos por parte de los modeladores, es por ello que se 

establecieron quince grupos de datos que pueden estar contenida en un modelo. 

 

Los TDI que se presentan a continuación están basados en la Matriz de 

elementos/ Objetos desarrollada por el US Veterans Affairs.  
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Continúa. 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Tipos de información de los modelos BIM. (PlanBIM, 2019) 
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Tabla 8 Tipos de información de los modelos BIM. (Continuación) (PlanBIM, 2019) 
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d) Niveles de información BIM (NDI) 

Los Niveles de Información o NDI son los grados de profundidad que puede tener 

tanto la información geométrica como no geométrica contenida en las entidades 

de los modelos BIM, según el Estado de Avance de la Información de los Modelos 

en que se requiera. Esta información puede cambiar y/o aumentar a medida que 

el proyecto avanza. Los NDI están directamente relacionados con los TDI. 

(PlanBIM, 2019) 

A nivel internacional se utiliza comúnmente el término LOD, que tiene distintas 

acepciones y definiciones en los diferentes países. Por ejemplo, en Reino Unido 

se utiliza para referirse a Level of Detail (Nivel de Detalle) o Level of Definition 

(Nivel de Definición), mientras que, en Estados Unidos, se utiliza la definición de 

LOD de la AIA, como Nivel de Desarrollo. Para mejor comprensión y basado en 

el estándar desarrollado por The American Institute of Architects,(AIA) y por 

BIMForum USA y retoma para América latina en PlanBIM, se utilizará el término 

Nivel de Información (NDI) 

Se diferencian seis niveles por los cuales puede pasar la información de las 

distintas entidades de los modelos. Es importante recalcar que es la información 

de las entidades la que pasa por distintos grados de información y por 

consecuencia la información de los modelos, y no viceversa. Es decir, no son los 

modelos los que se definen según un NDI, sino que los modelos albergan 

diferentes niveles de NDI, dependiendo del NDI de las entidades que contengan. 

 

Figura. 12 Niveles de información de elementos. (Peralta, 2020) 
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e) Niveles De Información por Tipo De Información: 

Dado que algunos Tipos de Información pueden ser requeridos en distintos 

Niveles de Información dependiendo de los objetivos del proyecto o el Estado de 

Avance de la Información de este, en la siguiente tabla se especifican los distintos 

Niveles de Información que puede alcanzar cada uno de los Tipos de Información 

(PlanBIM, 2019)

Tabla 9 Niveles de información de los elementos BIM (PlanBIM, 2019) 
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Tabla 10 Relación entre Niveles de información el Estado de Avance de la Información (PlanBIM, 2019) 
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5.2.1.3 Entregables. 

Se entenderá por Entregables BIM todos los documentos e información necesaria 

para la obtención de modelos BIM, así como todos los productos resultantes del 

uso de herramientas y flujos de trabajo BIM. 

a) Entregables BIM en la SDI BIM 

La Solicitud de información BIM debe establecer claramente los entregables BIM, 

indicando, para cada uno, sus formatos y soportes de entrega. 

 

Estos entregables deben incluir como mínimo: 

5.3. Plan de Ejecución BIM  

El PEB debe tomar como base el PEB de Oferta, en caso de que exista. El PEB 

debe ser complementado a medida que avanza el proyecto para reflejar el 

desarrollo y posibles modificaciones de éste. Al finalizar el proyecto, este 

documento debe reflejar todos los cambios implementados en su desarrollo. 

 

El PEB Definitivo debe entregar información detallada en los siguientes aspectos: 

 

• Información básica del proyecto. 

• Objetivos de la utilización de BIM en el proyecto. 

• Usos BIM en conjunto con la infraestructura tecnológica y competencias 

del equipo para desarrollarlos. 

• Empresas y personas participantes del proyecto con sus Roles BIM. 

• Entregables específicos y sus formatos en concordancia con el programa 

del proyecto. 

• Estrategia y plataformas de colaboración 

• Estándares y convenciones a utilizar respecto de nomenclatura, 

clasificación, unidades de medidas, coordenadas, estructuración de los 

modelos (niveles definidos, volúmenes, etc.) y otros. 
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5.3.1. Entregables BIM en el PEB 

Tanto en el PEB de Oferta como en el Definitivo, los Proveedores deben señalar 

los Entregables BIM, indicando, para cada uno, sus responsables y formatos, 

entre otra información 

5.4. Modelos BIM  

Se debe definir específicamente cuales modelos se solicitan “Un modelo BIM es 

una representación digital tridimensional (3D) basada en entidades, rica en datos, 

creada por un actor del proyecto utilizando una herramienta de software BIM” se 

entenderá que un modelo BIM puede generarse y/o gestionarse durante 

cualquier etapa de ciclo de vida. 

5.4.1. Tipos de modelos 

Existen diferentes tipos de modelos BIM, que pueden ser generados por distintos 

actores durante el ciclo de vida del proyecto. 
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Tabla 11 Tipos de modelos BIM. (PlanBIM, 2019) 
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5.4.2. Entidades de modelos BIM. 

Una entidad de modelo es un elemento virtual que representa un objeto físico o 

abstracto de construcción, que puede ser o no paramétrico, tanto en 2D como 3D 

Tabla 12 Entidades de modelos BIM. (PlanBIM, 2019) 
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 Continúa. 

 

 

Tabla 13 Entidades de modelos BIM. (PlanBIM, 2019) (Continuación) 
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Continúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 Entidades de modelos BIM. ((PlanBIM, 2019) (Continuación) 
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Continúa. 

 

 

 

  

Tabla 15 Entidades de modelos BIM. (PlanBIM, 2019) (Continuación) 
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5.4.3. Documentos relacionados a los modelos BIM.  

Los Documentos relacionados a los modelos BIM pueden serlos archivos que 

pueden ser extraídos directamente desde los modelos BIM en distintos formatos, 

por ejemplo, planos, planillas, especificaciones técnicas, imágenes, videos, etc.  

cómo los documentos de apoyo al desarrollo del proyecto y los modelos, por 

ejemplo, fichas técnicas, catálogos, nubes de punto, etc. (PlanBIM, 2019) 

 

Figura. 13 Documentos relacionados a los modelos BIM. (Peralta, 2020) 

5.5. Estrategia de colaboración 

Para el correcto desarrollo del proyecto es clave que existan métodos 

establecidos y conocidos por todos, tanto para la gestión de la información como 

para su intercambio. Estos métodos deben estar apoyados por plataformas 

habilitantes que faciliten la comunicación y permitan tener trazabilidad de la 

información y de la toma de decisiones del proyecto. 
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Para esto debe existir un ambiente de colaboración en las distintas etapas del 

ciclo de vida de los activos. Este debe permitir que los actores del proyecto 

accedan a la información para realizar sus diferentes funciones y puede ser 

implementado de diferentes maneras según el nivel de madurez del Solicitante y 

el Proveedor Adjudicado. Este ambiente se conoce como Entorno de Datos 

Compartidos (CDE, por sus siglas en ingles Common Data Environment). 

(PlanBIM, 2019) 

5.5.1.Entorno de Datos Compartidos (CDE) 

El CDE es un espacio 

en línea, para 

almacenar, gestionar 

y compartir 

información digital 

con el equipo de 

trabajo y las 

personas 

involucradas del 

proyecto. permite tener una fuente única de información para recopilar, gestionar 

y difundir documentos y modelos entre los actores del proyecto, a través de un 

proceso estandarizado. Un CDE generalmente contiene un sistema de gestión 

documental que facilita la transferencia de información entre los actores de un 

proyecto. Además, debe considerar la seguridad y la calidad de la información. 

La verdadera 

importancia es que este ambiente sea netamente colaborativo y digital, que 

pueda dividirse entre áreas y que sea de fácil acceso para cualquier persona del 

equipo. 

Figura. 14 Funcionamiento de un Entorno Común de Datos. (BIM CR, s.f.) 
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La norma ISO 19650-1:2018 indica que la información de un proyecto puede estar 

localizada en múltiples ubicaciones y el CDE permite que el flujo de trabajo este 

distribuido en diferentes sistemas informáticos o plataformas tecnológicas. 

Esto quiere decir, que el CDE puede estar conformado por una plataforma o por 

la suma de distintos sistemas que permitan colaborar, gestionar, registrar y dar 

trazabilidad a la información transferida entre los actores.  

 

5.5.1.1. Plataformas tecnológicas 

La elección de la plataforma tecnológica en donde se van a alojar los ambientes 

de trabajo hace parte de la decisión de la gerencia de proyecto pactada en el 

BEP, sin embargo, es necesario asegurar que la plataforma elegida sea capaz 

de permitir la interacción durante las etapas del proyecto. En general, debe ser 

una plataforma completamente sincronizada en red o internet en donde cada 

actor pueda sincronizar y consultar información en tiempo real. 

A continuación, se indican las condiciones que deben considerar estos sistemas: 

a) Plataforma de colaboración 

Esta plataforma debe permitir trabajar con información unificada y 

centralizada, siguiendo la estrategia de consolidación seleccionada (modelos 

federados o integrados), administrando y respaldando los modelos BIM de 

manera segura. 

b) Plataforma de gestión documental 

Esta plataforma debe permitir el control de los procesos de intercambio de 

documentación y modelos BIM, gestionando los cambios y haciendo el 

seguimiento de los costos y tiempos del proyecto. 
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c) Formato de requerimientos de información y colaboración 

Los comentarios, incidencias y revisiones de los modelos BIM deben 

realizarse a través de formatos que permitan el registro y trazabilidad de 

estos. Para esto se puede utilizar BCF (BIM Collaboration Format), que 

permite, en conjunto con los modelos BIM IFC, comunicar estos 

requerimientos de información del proyecto a través de formatos abiertos, es 

decir OpenBIM. 

5.5.2. Estatus del Entorno de Datos Compartidos (CDE)  

A nivel internacional, las normas ISO 19650 parte 1 y 2 estandarizan la estructura 

del CDE, definiendo cuatro estatus para los archivos alojados en el CDE: 

• En progreso 

• Compartido 

• Publicado 

• Archivado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos e información pueden existir en los cuatro estados anteriores, 

dependiendo de su desarrollo. 

Figura. 15 Estatus del Entorno de Datos Compartidos (CDE). (BIM Forum Colombia, 2019) 
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El estado de Archivado debe ser asignado a los documentos que han sido 

reemplazados o eliminados, con el fin de mantener la trazabilidad del desarrollo 

de la información. (BIM Forum Colombia, 2019) 

5.6. Consolidación de modelos BIM. 

Existen distintas maneras de unir la información de los modelos generados por 

los diversos actores del proyecto. Por esto, se debe seleccionar una de las 

siguientes estrategias de consolidación, que debe ser conocida y utilizada a lo 

largo de todo el desarrollo del proyecto: 

5.6.1. Modelo BIM federado: 

Modelo creado a partir de información contenida en archivos separados. Esta 

información puede provenir de distintos actores. 

5.6.2. Modelo BIM integrado 

Modelo compuesto por la información de las distintas disciplinas del proyecto, 

contenida en una única base de datos. 

5.7. Procedimiento de reuniones. 

Al inicio del proyecto, el Proveedor Adjudicado debe realizar una reunión de 

inducción con el Solicitante para: 

• Confirmar su disponibilidad de recursos y capacidades en relación a los 

Usos BIM solicitados 

• Consensuar y validar información para el desarrollo del PEB Definitivo. 

• Adicionalmente, para lograr un proceso colaborativo durante el desarrollo 

del proyecto se deben programar reuniones para las actividades que lo 

requieran. Previo a estas reuniones se debe definir un objetivo claro, sus 

participantes y la frecuencia y modalidad de estas. 

5.8. Estrategia de colaboración en la SDI BIM 
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La Solicitud de Información BIM debe establecer las condiciones para el 

desarrollo del trabajo colaborativo entre los distintos actores a lo largo del 

proyecto. Esto debe cubrir al menos los aspectos de: 

• CDE 

• Consolidación de modelos BIM 

• Procedimiento de reuniones 

En caso de que el Solicitante no tenga una preferencia respecto de uno o más 

de estas condiciones, la SDI BIM debe requerir que los actores involucrados 

definan estos criterios de común acuerdo. 

5.9. Estrategia de colaboración en el PEB 

En el PEB, el Proveedor debe señalar como abordara la estrategia de 

colaboración. En caso de que la SDI BIM no defina específicamente alguno de 

estos aspectos o simplemente no exista una SDI, en el PEB se debe establecer 

los procedimientos a seguir. 

5.10. Organización de los modelos BIM 

Para lograr el correcto flujo de información en el desarrollo del proyecto es 

necesario compartir información estructurada, sin ambigüedades, siendo los 

modelos BIM una parte muy importante de esa información. Contar con modelos 

que cumplen requisitos mínimos de estandarización permite asegurar la 

disponibilidad de información de manera más eficiente y eliminar pérdidas de 

tiempo en el proceso. 

5.11. Estructuración de los modelos BIM 

Para el desarrollo de los modelos es clave que exista un acuerdo entre el 

Solicitante y el Proveedor Adjudicado acerca de: 

• Unidades que utilizara para el desarrollo de los modelos 

• Coordenadas que se usaran para todos los modelos 

• Sistema de subdivisión de los modelos, en caso de ser necesario. 
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CAPITULO VI: IMPLEMENTACIÓN BIM EN EMPRESAS.  

6.1. Consideraciones previas 

Antes de ahondar en la implementación BIM, se tiene que tener claro el mercado 

del cual está compuesto y donde se ofertan los diferentes servicios a partir de la 

metodología BIM: 

• Asesoramiento en la definición de pliegos de contratación (cláusulas 

BIM).  

• Consultoría estratégica: re-estudio de procesos BIM.  

• Gestión BIM de proyectos.  

• Verificación de entregables (modelos BIM y derivados de los mismos, 

según requerimientos).  

• Formación BIM.  

• Implantación BIM en proyectos u organizaciones.  

 

Conocidos los servicios que se podrían ofrecer relacionados a la metodología 

BIM, nos centraremos en el último de los puntos, descrito como: Implementación 

BIM en proyectos u Organizaciones. Por un lado, el Plan de Ejecución BIM (BEP) 

explica la metodología, los sistemas, los procedimientos, los equipos que van a 

intervenir en un determinado proyecto. Por otro, el Plan de Implantación BIM 

(PIM) es el que sirve para explicar la metodología, los plazos, los estudios de 

costes relativos a la incorporación BIM en procesos, roles y en distintos niveles 

organizativos de una empresa. 

6.1.1. Tipos de organizaciones en el sector construcción:  

 

• Administración pública 

• Empresas de Project Management 

• Empresas consultoras de ingeniería 
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• Empresas de arquitectura 

• Empresas constructoras 

• Gestoras de activos. 

De manera general, cual sea de estas organizaciones están dividida en tres 

partes importantes y complementarias. 
 

Estrategia: Que es responsabilidad de los altos mandos de la empresa. Su 

objetivo es conocer la metodología BIM a nivel de estrategia. 
 

Operación:  Es la parte encargada de la gestión de proyectos. Entre sus 

responsabilidades se encuentra:  
 

• Formación BIM para elaboración de oferta 

• Formación BIM para la producción de servicios, activos y entregables. 

• Adquisición de licencias de software dedicados. 

• Gestión de personal clave para la implementación de la metodología. 
 

Soporte: Esta parte de la organización se encarga de aspectos como: 
 

• Formación en aspectos legales BIM. 

• Formación en aprovechamiento modelos BIM para comunicación/ 

marketing de la empresa. 

• Definición de perfiles BIM para incorporación de personal a la empresa. 

6.1.2. Fundamentos de gestión de proyectos aplicados a la 

implementación BIM. 

La sola implementación en una empresa, se considera un proyecto de gran 

importancia para lo cual es necesario conocer aspectos fundamentales para la 

gestión de proyectos. Con ese fin, Existen marcos teóricos y metodologías para 

gestionar proyectos como ISO 21500 basada en el anexo 1 de PMBOK de Project 

Management Institute. 
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Definición de proyecto como “esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 

un producto, servicio o resultado único”.  

 

Áreas contempladas: alcance, plazos, costes, calidad, recursos, 

comunicaciones, riesgos, interesados, adquisiciones, integración. 

6.2. Implantación BIM entendida como un proyecto.  

• Gestión de Alcance: productos y servicios en los que se va a implantar 

BIM.  

• Gestión de Plazos: programa e hitos para la implantación BIM.  

• Gestión de Costes: horas/personas dedicadas a la implantación, costes 

de las formaciones, licencias… etc.  

• Gestión de Calidad: medición del éxito/fracaso de la implantación. 

• Gestión de Recursos: personal y tecnología necesarios para la 

implantación y la formación.  

• Gestión de Comunicaciones: flujos de colaboración entre equipo 

consultor BIM y departamentos.  

• Gestión de Riesgos: análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos de 

una implantación BIM.  

• Gestión de Adquisiciones: compras necesarias para una implantación 

BIM.  

• Gestión de Interesados: compromiso de los implicados en la 

implantación BIM.  

• Gestión de la Integración: Plan de Implantación BIM. 

6.3. Errores comunes a la hora de implantar la metodología BIM.  
 

1) Abordar la integración sin conocer la organización:  

• Tipología de organización y sistema organizativo.  

• Procesos, metodología, procedimientos, etc. 
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• Servicios propios de la organización 

• Entregables solicitados a la organización. 

 

2) No tener en cuenta a los departamentos y muy especialmente, a las personas 

que llevaran a cabo los procesos BIM.  

 

3) Minusvalorar la resistencia al cambio.  

 

4) Empezar por el final:  

• Adquisición de software  

• Adquisición de formación  

 

5) No contar con una metodología detallada para llevar a cabo la implantación.  

 

6) No contar con procesos de seguimiento de los trabajos de implantación.  

 

7) No contar con procesos de medición de la calidad o el éxito de la implantación.  

No haber redactado un plan de implantación con el que se haya comprometido 

la organización. 

6.4. Fases de implementación BIM en una empresa: 

6.4.1. Análisis de la organización. 

El objetivo de esta fase es conocer la organización que demanda la implantación 

BIM. En esta fase se desarrollan las siguientes actividades: 

• Identificar la estructura organizativa.  

• Identificar las tipologías de proyectos.  

• Identificar los ciclos de vida.  

• Identificar los productos y servicios.  

• Identificar los proyectos documentados.  
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• Identificar las necesidades.  

• Identificar las personas clave. 

 

Como entregable de esta fase se tendrá: Informe de diagnóstico de la empresa 

interesada. 

 

6.4.2. Selección y priorización de servicios/productos a 

implantar BIM. 

Cuando se inicia en el mundo de la metodología BIM, es de suma importancia 

tener claro cuál es la prioridad o las necesidades principales a solventar con esta 

metodología. Por ellos esta etapa ayuda a seleccionar y/o priorizar los productos 

o servicios que empresa quiere ofrecer. 

Se recomienda que la selección y priorización se realice con criterio estratégicos, 

comerciales y técnicos.  

Como entregable de esta actividad se tendrá: Lista de productos y/o servicios 

priorizados. 

6.4.3. Planificación de la implantación BIM 

Es necesario crear un documento donde se describa el plan para la implantación 

BIM en la empresa donde se contenga la siguiente información: 

• Etapas de implantación 

• Metodología de implantación 

• Recurso humano y materiales necesarios. 

• Definir un programa de trabajo y los costes de implantación. 

• Identificación de los riesgos de implantación. 

• Definición de una metodología de evaluación del éxito de la implantación. 

 

Como entregable de esta fase, se tendrá: Plan de implantación BIM. 
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6.4.4. Ejecución de la implantación BIM 

En esta fase se lleva a cabo la implementación en los términos acordados en el 

Plan de implantación BIM. 

Se presentan las siguientes actividades como parte del flujo de trabajo para la 

implementación BIM: 

• Seguir el Plan de Implantación, en especial la metodología.  

• Actualizar el Plan de Implantación previo acuerdo de los responsables. 

• Implicar a las partes necesarias, en especial a los integrantes del equipo 

semilla. 

• Diagramar los procesos documentando procesos, entradas, salidas, rol 

ejecutante, software necesario.  

• Medir resultados.  

• Informar de los resultados a los responsables. 

 

Como entregables se obtendrá: Procedimientos BIM en productos/servicios. 

6.4.5. Redacción de otros planes (adquisiciones, RRHH, 

formación, comunicaciones, etc.) 

Muchos de los departamentos que funcionan dentro de una empresa también 

sufren cambios tras la adopción de la metodología BIM, y es por ellos que se 

hace necesarios crear planes específicos orientados a las actividades que dichos 

departamentos realiza. A continuación, se presentan los planes y/o actividades 

que se desarrollan en esta fase: 

 

• Redactar el Plan de Adquisiciones referido a Software y Hardware ya 

extendido al resto de la organización  

• Redactar el Plan de Formación por departamentos 

• Redactar el Plan de RR. HH teniendo en cuenta posibles perfiles 

necesarios que no estuvieran ya en la organización.  
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• Redactar el Plan de Comunicaciones (a nivel interno y a nivel externo). 

 

Como entregable de esta fase se tendrá: Plan de Adquisiciones, Plan de RRHH, 

Plan de formación, Plan de comunicación, entre otros que la empresa y el equipo 

de implantación considere necesarios. 

6.4.6. Adquisición de licencias y formación 

Con las prioridades establecidas y un plan para lograrlas, es necesario la 

adquisición de software y hardware necesario para su puesta en marca. 

 

En esta fase se tendrá como entregable: Equipos y Software. 

6.4.7. Formación del equipo de trabajo. 

La capacitación del equipo de trabajo de la empresa es sumamente necesaria 

para que los esfuerzos vayan dirigidos en la misma dirección. Al mismo tiempo 

siendo una de las partes más esenciales para la puesta en marcha de cualquier 

proyecto. 

Como entregable de esta fase se tendrá un equipo de trabajo, capacitado para la 

implantación de la metodología BIM en la empresa. 

6.4.8. Contratación de nuevos perfiles. 

Algunos de los perfiles que se necesitan para la puesta en marcha de la 

metodología BIM podrían no encontrarse dentro del personal de la empresa, 

haciéndose necesaria la contratación de nuevos perfiles profesionales que se 

adapten a los roles que se tiene establecidos. 

Como entregable de esta etapa se tendrán un mayor enriquecimiento profesional 

del equipo de trabajo. 
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6.4.9. Comunicación de la implantación. 

Es necesario que todos los interesados conozcas los resultados de la 

implantación, comunicándose de manera honesta, con el fin de crear 

recomendaciones y tomar decisiones que ayuden a que la implantación sea 

gradual y de calidad. 

Como entregable de esta etapa se tendrán un crecimiento continuo y lecciones 

aprendidas. (structuralia, 2018) 

6.4.10. Posible índice de un Plan de implantación BIM 

• Responsabilidades. 

• Entregables. 

• Flujo de colaboración entre unidad de implantación y departamentos 

dentro de la empresa 

• Plazo para la implementación. 

• Programas de trabajo. 

• Costes de implantación 

• Metodología ROI 

• Riesgos de implantación 

• Evaluación del éxito de la implantación 

• Recomendaciones 

• Planes por departamentos existentes dentro de la empresa 

• Cartas de Compromiso 

• Referencias  

• Anexos 
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6.4.11. Capacidades de Implantador BIM. 

• Cómo llevar a cabo un análisis de la organización.  

• Cómo documentar dicho análisis en un Informe de Estado Actual.  

• Cómo priorizar servicios y/o productos sobre los que se implementara BIM.  

• Cómo preparar un Plan de Implantación BIM.  

• Cómo diagramar procesos.  

• Cómo elaborar procedimientos a partir de dichos procesos. 

• Cómo preparar ofertas técnicas y económicas relativas a la Implantación 

BIM. 
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CAPITULO VII: ETAPAS DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
BIM 

La metodología BIM no se basa en el uso de tecnología, herramientas y software. 

La metodología BIM es un compendio, un conjunto de tecnologías, procesos y 

políticas de actuación que abarca procesos, pero provoca flujos de trabajo e 

incluye protocolos de relación activados entre los interesados en diseñar, 

construir y gestionar los servicios de forma colaborativa. Se trata de toda la 

cadena de suministro a través de todo el ciclo de vida del proyecto. Se utiliza el 

término Building, edificio, pero en realidad no se está limitando solo a un edificio, 

trata de modelar información, establecer el alcance de la información como un 

conjunto organizado de datos para utilizarlo en un proyecto de construcción. Esta 

información sirve para construir virtualmente una edificación, pero también para 

ampliar la capacidad de análisis estructural o energético o calcular los costos de 

construcción, planificar la desconstrucción, gestionar y mantener una edificación. 

Según el Dr. Bilal Succar, una clasificación sencilla de los niveles BIM podría ser 

la diferenciación entre un “BIM solitario” y un “BIM social”: 

• BIM solitario: sería una empresa que proporciona entregables de su 

propia creación para mejorar sus propias capacidades internas, por 

ejemplo, extraer dibujos de los modelos. 

• BIM social: es más de una empresa, más de un ámbito de trabajo, que 

trabajan en equipo para generar más entregables, más documentación 

basada en los modelos. Pero si se quiere medir realmente la capacidad de 

las organizaciones se necesita algo un poco más mesurable. 

Estos niveles BIM que identifica el Dr. Bilal Succar son fases o niveles, pre BIM 

y de un nivel BIM integrado, y hay que entender que es imposible hacer 

directamente el salto entre estos niveles, existen unos niveles intermedios. Los 

niveles de capacidad BIM intentan identificar los pasos que los actores del sector 
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cubren en su trayectoria hacia las prácticas totalmente integradas. (Barrabino, 

DEUSTO FORMACION, 2020) 

La metodología de trabajo abarca todo el ciclo de vida, desde el planteamiento 

del problema hasta la solución, ninguna de las etapas puede ser obviada, pues 

implicaría un mal desarrollo del proceso. Las etapas de un proyecto en la 

metodología BIM se pueden definir como tres fases principales, aunque existe 

una extra que es la inicial:  

7.1. Estatus Pre-BIM: 

El estatus Pre-BIM se caracteriza por unas relaciones de confrontación debidas 

a acuerdos contractuales que fomentan la transferencia del riesgo y las 

interacciones sin coordinación. Pasando al lado de Procesos, hay una enorme 

dependencia en la documentación 2D para describir la realidad 3D, con todos los 

problemas que conlleva. La comunicación entre los actores es menos que la 

adecuada y los equipos de proyecto se desmantelan en cuanto los proyectos se 

llevan a cabo. La inversión en Tecnología es baja y los traspasos de información 

sufren una grave falta de interoperabilidad entre aplicaciones de software. 

(Bimetriclab, 2016) 

7.1.1. Etapa BIM 1: Modelado basado en objetos (Migración 

de 2D hacia 3D). 

Después de ser totalmente dependiente de bocetos a mano, CAD y 

visualizaciones en 3D, un número creciente de empresas deciden cruzar el 

abismo de innovación e invertir en las aplicaciones BIM basadas en objetos. 
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Las empresas rápidamente empiezan a generar documentos 2D coordinados y 

visualizaciones 3D desde el modelo BIM, pero el modelo rico en parámetros en 

sí mismo no lo comparten con otras disciplinas. Vistas tridimensionales y modelos 

ligeros (que pueden incluir metadatos de objeto, pero no parámetros activos 

(DWF, NWD, 3D PDF, archivos KML y similares) se convierten en las nuevas 

frases dentro de un lenguaje de comunicación rejuvenecido. A través de su 

adopción, estas empresas se someten a cambio de proceso (suave), ya que 

empiezan a generar una gran cantidad de vistas 3D, cuantificaciones, 

especificaciones, escenarios hipotéticos y otros entregables desde el modelo 

semánticamente rico. Dado que el modelo BIM sigue siendo de una sola 

disciplina y los entregables en su mayoría son documentos tipo CAD, las 

relaciones contractuales existentes y las cuestiones de responsabilidad 

persisten. (Bimetriclab, 2016) 

La metodología BIM se inicia a través de la utilización de una herramienta 3D de 

software paramétrico basada en objetos similar a ArchiCAD, Revit, Digital Project 

y Tekla. En la Etapa 1, los usuarios generan modelos uni-disciplinares, en 

cualquiera de las tres fases del ciclo de vida del proyecto, Diseño (D), 

Construcción (C) u Operaciones (O). Por ejemplo, los modelos de diseño 

arquitectónico (D) y los de fabricación de conductos (C), Se utilizan 

Figura. 16 Etapas de conocimiento BIM. (Bimetriclab, 2019) 
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principalmente para automatizar la generación y la coordinación de la 

documentación 2D y las visualizaciones 3D. Como otras prestaciones de los 

modelos de la Etapa 1 se pueden citar las exportaciones de datos básicos, por 

ejemplo: listado de puertas, mediciones de hormigón, costes de mobiliario, 

accesorios y equipamiento y modelos 3D ligeros como DWF 3D, 3D PDF, NWD, 

que tienen atributos paramétricos no modificables. Sin embargo, la naturaleza 

semántica de los modelos basados en objetos y su ansia por resolver de forma 

temprana y detallada los problemas de diseño y construcción fomentan la 

agilización de las fases del ciclo de vida del proyecto. 

 

 

La figura anterior muestra cómo el modelado basado en objetos fomenta cierta 

integración de las fases: el proyecto sigue ejecutándose según un proceso lineal, 

sin embargo, las actividades de diseño y construcción se superponen ahorrando 

tiempo. Es decir, al alcanzar la madurez en la implementación de la Etapa BIM 1, 

los actores BIM reconocerán los beneficios de la participación de otros actores 

de diseño y construcción con capacidades de modelado similares. Estos 

beneficios y su acción posterior los llevarán a la Etapa BIM 2, la colaboración 

basada en el modelo. (Bimetriclab, 2016) 

Figura. 17 Fases del ciclo de vida del Proyecto en Etapa BIM 1 – proceso lineal (Bimetriclab, 2019) 
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7.1.2. Etapa BIM 2: Colaboración basada en el modelo (Del 

modelado a la colaboración) 

Dos disciplinas, poseyendo cada una un modelo semánticamente rico, deciden 

colaborar. Se traspasan y comparten modelos/bases de datos que pueden no 

incluir la geometría piensen en diagramas de Gantt, bases de datos de activos y 

medio-ambientales como ejemplos de bases de datos que se pueden compartir. 

Las dos compañías pueden generar una sola base de datos conjuntamente, por 

ejemplo, usando subproyectos en Autodesk Revit, enlazar dos formatos 

propietarios diferente ejemplo enlazar Digital Project a una base de datos 

Primavera o traspasarse archivos no propietarios, por ejemplo, archivos IFC, 

CIS2 o SDF. Esta interoperación les permite realizar estudios de plazos 4D, 

detección de conflictos entre disciplinas y generan una impresionante variedad 

de entregables basados en el análisis. Es aquí donde las relaciones contractuales 

(tradicionales), los modelos de riesgo y los procesos probados y testados 

empiezan a mostrar signos de tensión significativos y en ausencia de directrices 

políticas claras aparecen soluciones imaginativas. (Bimetriclab, 2016) 

Una vez que se ha desarrollado una amplia experiencia de modelado uni-

disciplinar a través de la implementación de la Etapa BIM 1, los actores de la 

Etapa BIM 2 colaboran activamente con los de otras disciplinas. 

Tecnológicamente, la colaboración puede producirse de muchas maneras, en 

función de las herramientas de software BIM seleccionadas por cada participante. 

La colaboración basada en el modelo puede darse dentro de una fase o entre 

dos fases del ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, el intercambio de 

información de Diseño como el diseño de los modelos arquitectónicos y 

estructurales (DD), el intercambio Diseño-Construcción de los modelos 

estructurales de cálculo y de construcción y el intercambio Diseño-Operaciones 

de los modelos arquitectónicos y de mantenimiento de las instalaciones (DO). La 

madurez de la Etapa 2 también altera el grado de detalle del modelado realizado 

http://www.espacioleanbim.com/wp-content/uploads/2016/02/Compartir-traspasar-datos-BIM.png
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en cada fase del ciclo de vida del Proyecto, ya que los modelos de construcción, 

de mayor detalle, avanzan y sustituyen (parcial o totalmente) a los modelos de 

diseño, de menor detalle. 

 

La Figura anterior, representa cómo la colaboración basada en el modelo es un 

factor que influya a la integración del proceso y que modifique la intensidad de 

modelado en cada fase del ciclo de vida. La superposición ilustrada en la figura 

anterior, es impulsada por los constructores que, en la Etapa BIM 2, cada vez 

más, proporcionan servicios relacionados con el diseño como parte de sus 

propuestas, así como por los proyectistas que añaden, también cada vez más, 

información de construcción y aprovisionamiento en sus modelos de diseño. 

Además, a lo largo de las fases del ciclo de vida del Proyecto, se producen 

cambios en la riqueza semántica a medida que los modelos detallados de 

construcción y de fabricación, por ejemplo, detalles de estructura metálica y 

modelos de fabricación de conductos, sustituyen parcialmente a los modelos 

genéricos anteriores de diseño estructural e instalaciones mecánicas. 

(Bimetriclab, 2016) 

7.1.3. Etapa BIM 3: Integración en la red (de la colaboración 

a la integración): 

El cumplimiento de esta etapa es la compilación de todos los sueños de eficiencia 

de la construcción y de las filosofías BIM. En esta etapa, las fases del ciclo de 

Figura. 18 Fases del ciclo de vida del Proyecto en Etapa BIM 2 – modelo lineal. (Bimetriclab, 2019) 
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vida del proyecto se diluyen sustancialmente y los actores interactúan en tiempo 

real para generar beneficios reales a partir de los flujos de trabajo cada vez más 

virtuales. En esta Etapa, las tecnologías existentes y sus constantes mejoras 

desempeñan un rol facilitador y un conjunto de esas tecnologías juegan un papel 

fundamental: las soluciones de modelo servidor, cada vez más disponibles, las 

de replicación u otras de modelo federado. Estas tecnologías especializadas 

basadas en la red almacenan, comparten y controlan las entradas y salidas 

multidisciplinares de los actores participantes. Es en este punto donde las 

políticas contractuales actuales y los procesos de proyecto pierden su 

sincronización con las posibilidades tecnológicas. (Bimetriclab, 2016)  

En esta etapa, se crean modelos integrados semánticamente ricos, que son 

compartidos y mantenidos colaborativamente, a lo largo de las fases de ciclo de 

vida del Proyecto. Esta integración se puede lograr a través de tecnologías de 

modelo servidor usando formatos propietario, abierto o no propietario, a través 

de bases de datos individuales / integradas / distribuidas / federadas y/o a través 

de SaaS (Software como Servicio). Desde la perspectiva del proceso, la 

transferencia de información entre los datos basados en el modelo y los datos 

documentales provoca que las fases del ciclo de vida del proyecto se 

superpongan ampliamente, dando como resultado un proceso sin fases. 

 

Figura. 19 Fases del ciclo de vida del Proyecto en Etapa BIM 3 – modelo lineal (Bimetriclab, 2019) 
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La figura anterior, representa cómo la integración basada en la red fomenta la 

construcción concurrente: término usado cuando todas las actividades del 

proyecto se integran y todos los aspectos de diseño, construcción y operación se 

planean simultáneamente para maximizar el valor de las funciones objetivas, al 

mismo tiempo que se optimiza la constructibilidad, la operatividad y la seguridad. 

En resumen, el modelado basado en objetos difuminará inicialmente, las líneas 

que separan las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. En cuanto la 

colaboración basada en el modelo se afiance, los actores de cada fase 

empezarán a moverse en el territorio de los actores de las otras fases. Por último, 

cuando la integración en la red se convierta en norma, el diseño, la construcción 

y la operación se superpondrán ampliamente, si no totalmente. (Bimetriclab, 

2016) 

7.2. La necesidad de las etapas BIM. 

La importancia de las Etapas BIM radica en la capacidad observada para facilitar 

el despliegue de la metodología BIM en organizaciones y de forma más general 

permitir a los diferentes actores del sector: 

• Acordar una visión común (se puede acordar cualquier visión definida, no 

una indefinida). 

• Generar un mapa de ruta de implementación simplificado a seguir por las 

organizaciones. 

• Reducir la terminología BIM a unos pocos términos. 

• Identificar los pasos incrementales y accesibles entre las etapas 

principales. 

• Proporcionar puntos de referencia para la mejora del negocio. 

• Permitir a las organizaciones que se evalúen a sí mismas y a las otras 

organizaciones. 
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Para obtener los resultados anteriores tan optimistas, las Etapas BIM se han 

estructurado usando cinco normas muy rigurosas. Las etapas deben ser: 

Bien definidas (sin solapes): las Etapas BIM no deben ser ni ambiguas ni 

contradictorias. Por ejemplo: un paso de implementación no puede aparecer en 

dos Etapas a la misma vez. 

Aplicables genéricamente: las Etapas BIM deben ser aplicables por igual en 

todas las disciplinas, a lo largo de todas las fases del ciclo de vida del proyecto 

(Diseño, Construcción y Operaciones) y a través de la jerarquía del sector. Por 

tanto, ya sea propietario, arquitecto, ingeniero, contratista, subcontratista o 

gestor, las Etapas BIM le deberían ser de aplicación. También deben ser 

aplicables para equipos, organizaciones y en todo el sector de la construcción 

(Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Operaciones). 

Revolucionarias (no evolutivas): las Etapas BIM son transformaciones o 

cambios radicales, NO cambios incrementales, tipos de uso o niveles de 

madurez. 

Lineales: las Etapas BIM son progresiones lógicas y no pueden eludirse. 

Acumulativas: los resultados de una Etapa BIM pueden traspasarse a la Etapa 

siguiente. 

Pasos para lograr la transición entre etapas de la metodología BIM. 

A pesar que muchas características de la innovación BIM parecen ser de 

naturaleza tecnológica, muchos de los pasos requeridos para su implementación 

se refieren a procesos y políticas. Por ejemplo, antes de lograr la integración de 

bases de datos una característica de la Etapa BIM 3 es necesario tener 

disponibles algunos estándares, procedimientos y canales de datos. Por lo tanto, 

para generar guías adecuadas para cumplir los pasos de implementación es 
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importante diferenciar entre estos tipos de retos ya que cada uno requiere 

enfoques diferentes. 

Hay tres tipos de pasos que llevan o permiten la transición entre etapas BIM: 

1) Pasos de Tecnología: 

Los Pasos Tecnológicos son hitos en software, hardware y redes. Por ejemplo, 

la disponibilidad de una herramienta BIM permite la migración desde flujos de 

trabajo con planos basados en objetos (Etapa BIM 1). 

 

2) Pasos de Proceso: 

Los Pasos de Proceso son Liderazgo, Infraestructura, Recursos Humanos y 

Productos/Servicios. Por ejemplo, para permitir la colaboración basada en el 

modelo son necesarios procedimientos de colaboración y habilidades para 

compartir datos (Etapa BIM 2). 

 

3) Pasos de Política: 

Los Pasos de Política son los cambios contractuales, regulatorios y preparatorios. 

Por ejemplo, acuerdos contractuales basados en alianza o de riesgo compartido 

son prerrequisitos para alcanzar las prácticas integradas (Etapa BIM 3). 

(Bimetriclab, 2016) 

7.3. Evaluación del estado BIM. 

7.3.1. Capacidad BIM. 

Se necesitan tres etapas de capacidad para pasar de la situación pre-BIM al 

sistema integrado de ejecución de proyectos. Estas etapas representan cambios 

revolucionarios (en contraposición a las mutaciones evolutivas) y se caracterizan 

por lograr un hito o alcanzar una competencia mínima. Por ejemplo, se considera 

que una organización ha alcanzado la Etapa 1 de Capacidad BIM si utiliza con 

relativa facilidad un software basado en objetos. Se alcanza la Etapa 2 de 
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Capacidad BIM cuando una organización aborda la colaboración multidisciplinar 

basada en un modelo. Finalmente, la Etapa 3 de Capacidad BIM se consigue 

cuando una organización aborda la integración de un modelo interdisciplinar 

basado en la red. En esencia, las 3 etapas BIM son útiles para identificar las 

aptitudes mínimas de las organizaciones y equipos de proyecto, pero no son tan 

útiles para analizar o comparar cuánto mejor modelan, colaboran o integran sus 

prestaciones. 

Las organizaciones que no son conscientes del progreso mencionado de su 

capacidad, por lo general se refieren a sí mismas genéricamente como “usuarios 

BIM” tan pronto disponen de unas cuantas licencias de ArchiCAD, Tekla o 

BentleyArchitecture.  

En esa situación, los individuos, los equipos de la organización, las 

organizaciones y los equipos de proyecto, ¿cómo pueden evaluar su nivel de 

desempeño o el de sus potenciales socios o competidores? ¿Cómo pueden los 

clientes discernir entre el maquillaje y la realidad BIM? Necesitan una especie de 

«herramienta» que se pueda aplicar para definir, medir y con suerte mejorar estas 

aptitudes BIM. 

7.4. Madurez BIM. 

El concepto de Madurez no es nuevo y existe desde hace tiempo en muchos 

otros sectores, pero la representación más potente de este concepto llegó del 

Modelo de Madurez de Capacidad (CMM) del sector del software. CMM es en 

realidad un marco de mejora de procesos inicialmente concebido como 

herramienta para evaluar la aptitud de los contratistas del gobierno para realizar 

un proyecto de software. Se desarrolló a finales de los 80 por cuenta del 

Departamento de Defensa de EEUU. Su sucesor, más completo, el Modelo de 

Madurez de Capacidad Integrado (CMMI) sigue siendo desarrollado y ampliado 

por el Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University. 



88 

 

 

Los CMM identifican una serie de niveles de mejora de proceso estandarizados 

(o niveles de madurez) que permiten, a quienes los implementan, lograr 

beneficios empresariales significativos. La investigación sobre CMM ya ha 

identificado la correlación entre madurez de proceso y resultados empresariales. 

El uso de los modelos de madurez se ha concebido para dar lugar a un 

incremento de productividad y de retorno sobre la inversión, así como a una 

reducción de costes y defectos posteriores a la entrega. 

El CMM original es específico para la industria del software y no es aplicable a la 

construcción, ya que no se ocupa de cuestiones de la cadena de suministro y sus 

niveles de madurez no tienen en cuenta las diferentes fases del ciclo de vida de 

un proyecto. Aunque hay unos pocos modelos que en algún caso representan 

esfuerzos significativos que se centran en el sector de la construcción, no existe 

un modelo integral que se pueda aplicar a BIM, a sus etapas de implementación, 

actores, productos finales o a sus efectos en las fases del ciclo de vida del 

proyecto. 

La evaluación de madurez BIM es una forma de valorar qué tan desarrollados 

están los procesos de una empresa relacionados con BIM, y tiene como finalidad 

que la empresa haga una autoevaluación para saber en qué aspectos tiene que 

mejorar para seguir haciendo una correcta implementación del proceso. Donde 

se destaca la importancia de desarrollar la implementación BIM en torno a 5 

categorías o ejes, estos son: 

4) Procesos: Se evalúa la existencia de procesos BIM definidos, 

documentados, gestionados e integrados con el resto de los procesos de la 

organización. En particular, con esta sección se hace referencia a procesos 

BIM. 

 

5) Tecnología: Se evalúa el nivel de madurez en relación con las herramientas 

de software, hardware y conectividad. En el aspecto de conectividad se da 
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relevancia a contar con herramientas de trabajo colaborativo y acceso remoto 

en función del rol. 

 

6) Organización/empresa: Se busca conocer la alineación existente entre la 

visión y estrategia general de la empresa con su visión y estrategia BIM. Se 

busca identificar si se considera BIM como un proceso estratégico que genera 

nuevas oportunidades de negocio. 

 

7) Personas: Se evalúa la relevancia que se le da a las personas como base 

fundamental para el proceso BIM. Busca conocer principalmente la claridad 

que se tienen en la definición de los roles y el abordaje para el entrenamiento 

en relación con BIM. 

8) Estándares: La sección de estándares busca conocer la madurez de la 

empresa en relación a los documentos, estándares y plantillas que son la base 

para la ejecución BIM. 

La razón de escoger estas 5 categorías radica en que Ingeniería Asistida por 

Computador es consciente de que la buena implementación BIM no se limita 

únicamente a aspectos tecnológicos, sino que debe haber una articulación 

adecuada entre todo lo que compone el proceso, de tal manera que BIM afecte 

transversalmente toda la empresa. Cabe resaltar que, según lo anterior, cada eje 

de evaluación tiene el mismo peso porcentual dentro de la evaluación de madurez 

BIM. (Acaddemia, 2019) 

7.4.1. La matriz de madurez BIM 

La Matriz de Madurez BIM es una Herramienta de Conocimiento para identificar 

la Madurez BIM actual de organizaciones o Equipos de Proyecto. 

 La Capacidad BIM hace referencia a las mínimas habilidades de una 

organización o equipo para entregar resultados medibles. La Capacidad BIM se 
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evalúa a través de las Etapas BIM separadas por Pasos BIM (ver la imagen 

siguiente).  

La Madurez BIM hace referencia a la mejora gradual y continua de la calidad, 

repetibilidad y predictibilidad en el seno de una Capacidad BIM disponible. La 

Madurez BIM se evalúa mediante el Índice de Madurez BIM que tiene cinco 

niveles. (Succar, bimexcellence.org, 2016) 

7.4.2. Cómo utilizar la matriz de madurez BIM 

La Matriz de Madurez BIM está pensada para la autoevaluación de 

organizaciones a un nivel bajo.  

a) Preparación: 

• Identificar la persona más adecuada para dirigir el esfuerzo de evaluación; 

alguien con experiencia significativa en herramientas, procesos y 

Figura. 20 Etapas BIM – Matriz de madurez BIM (Bimetriclab, 2019) 

Figura. 21 Madurez BIM - Matriz de madurez BIM  (Bimetriclab, 2019) 
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protocolos BIM y con conocimiento suficiente del sistema y la cultura de la 

organización.   

• Realizar esta evaluación como una actividad de grupo; por ejemplo, un 

taller con 3-8 personas que representen diferentes roles, disciplinas y 

niveles de antigüedad.  

• Reservar 60-90 minutos para completar el ejercicio de auto-evaluación y 

las posteriores discusiones.  

 

b) Evaluación: 

• Para cada Serie de Capacidades (ej. software), leer la línea completa de 

la Matriz antes de seleccionar la celda que mejor describe el nivel de 

madurez BIM actual de la organización.  

• Utilizar tanto las puntuaciones recomendadas (10-40) como, para una 

evaluación más granular colores para destacar qué se ha logrado hasta la 

fecha. Por ejemplo, usar el color A si no se ha alcanzado la madurez 

descrita en la celda cuando se hace la evaluación; el color B si se ha 

logrado la madurez parcialmente; y color C si se ha alcanzado totalmente 

la madurez descrita.  

• La Madurez es progresiva; no se debería puntuar o colorear una celda si 

la precedente (a su izquierda) tiene un nivel parcial o no tiene madurez.  

• Evitar calcular las puntuaciones totales (por columnas o filas) ya que son 

resultados engañosos. 

 

c) Análisis: 

• Discutir los resultados para identificar los mejores pasos para mejorar el 

desempeño de la organización. Al discutir las mejoras, apuntar hacia una 

mejora general más que a la excelencia en un área en particular.  
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• Repetir la auto-evaluación cada 6-12 meses para establecer si se han 

logrado las mejoras o se requiere un enfoque diferente. (Succar, 

bimexcellence.org, 2016)
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Tabla 16 Matriz de Evaluación BIM - Matriz de madurez BIM (Bimetriclab, 2019) 
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Continúa.  

Tabla 17 Matriz de Evaluación BIM. (Continuación) - Matriz de madurez BIM (Bimetriclab, 2019) 
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Tabla 18 Matriz de Evaluación BIM. (Continuación) - Matriz de madurez BIM (Bimetriclab, 2019) 
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Tabla 19 Matriz de Evaluación BIM. (Continuación) - Matriz de madurez BIM (Bimetriclab, 2019) 
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Ahora bien, para realizar una buena evaluación de la implementación BIM no es 

suficiente con definir categorías, sino que los resultados tienen que ser medibles. 

Para la medición de los resultados, se han tomado como referencia el Modelo de 

Madurez de Capacidades (CMM) desarrollado por el Departamento de Defensa 

de los Estados Unidos. Este modelo define 5 niveles de madurez para evaluar el 

estado de desarrollo de un proceso, estos son: 

• Nivel 1. Inicial, Ad-hoc: Es un nivel de madurez que se caracteriza por la 

ausencia de una estrategia bien definida y la escasez de procesos 

documentados. Este nivel responde al caso en el cual cada integrante del 

equipo realiza sus actividades de forma desvinculada al resto y ejecuta 

sus tareas según crea que es más conveniente hacerlas. La estructura 

organizacional carece de roles BIM definidos y de predictibilidad baja o 

nula. 

 

• Nivel 2. Definido: Este nivel se caracteriza por presentar unos procesos 

y políticas de implementación con una documentación básica que se toma 

como referencia inicial para la ejecución de actividades. Además, la visión 

BIM empieza a ser entendida y apoyada por los altos directivos de la 

empresa. En este punto empieza a haber una formalización del proceso 

BIM, definiendo unos roles que tienen responsabilidades concretas. 

 

• Nivel 3. Gestionado: En este punto las pautas, guías, estándares y 

documentación de procesos está completamente definida; además, es 

entendida y compartida tanto por el área técnica como por otras áreas de 

la empresa a las cuales esta documentación abarque. La implementación 

presenta planes de acción concretos, que son llevados a cabo y 

monitoreados. Además, el área de marketing reconoce y explota 

oportunidades de negocio que surgen de BIM y los roles están definidos. 
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• Nivel 4. Integrado: Como su nombre lo indica, este es un nivel de 

madurez en el cual BIM se integra con la estrategia y visión de la empresa, 

además de que los procesos y sistemas BIM se integran con otros 

procesos y sistemas de la empresa. Las oportunidades de negocios son 

parte de la ventaja competitiva y se hace uso de los indicadores de 

desempeño para aumentar la productividad, manteniendo consistencia y 

predictibilidad en todos los proyectos. 

 

• Nivel 5. Optimizado: El nivel optimizado es la máxima madurez posible 

que se puede alcanzar en torno a un proceso, y su principal característica 

es la búsqueda constante de actualizaciones y tecnologías que ayuden a 

potenciar el desarrollo de BIM en la empresa. Adicionalmente, la empresa 

ha internalizado la visión BIM y la estrategia de implementación se revisa 

y realinea continuamente con la estrategia de la empresa. 

 

 
NIVEL NOMBRE DEL NIVEL VALORACION TEXTUAL CLASIFICACION NUMERICA

A Ad-hoc o inicial Baja madurez 0-19%

B Definido Madurez media-baja 20-39%

C Administrado Madurez media 40-59%

D Integrado Madurez media-alta 60-79%

E Optimizado Alta madurez 80-100%

Tabla 20 Criterio de evaluación de Madurez BIM. 

Figura. 22 Representación gráfica de los niveles de madurez BIM – (costart, 2018) 
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Como se vio anteriormente, cada grado de madurez muestra una definición más 

detallada del anterior, incorporando mejores prácticas colaborativas y de 

integración en pro de aumentar la eficiencia en el proceso Building Information 

Modelling. (accademia, 2019) 

7.4.3. Comparación de la madurez BIM por países: 

Los conceptos y herramientas BIM han proliferado en toda la industria de la 

construcción. Esto se evidencia en los resultados comparativos de las tasas 

de adopción de BIM reportados a través de una serie de encuestas de la 

industria. sin embargo, estas encuestas suelen cubrir un pequeño número de 

actores de la industria; tienen por objeto establecer las tasas de adopción de 

las organizaciones en lugar de los mercados; y no están respaldadas por 

marcos teóricos para guiar la recolección y análisis de datos. sobre la base 

de un marco teórico publicado, este documento propone tres indicadores para 

aumentar los datos de encuestas y ayudar a establecer la madurez general 

BIM de países. estos indicadores se aplican a las publicaciones BIM notables 

(NBP) y evaluar su contenido de conocimientos BIM (BKC). NBP son 

documentos del sector públicamente disponibles destinados a facilitar la 

adopción de BIM; mientras que BKC son etiquetas especializadas (por 

ejemplo, informe, manual y contrato) que se utilizan para describir el 

contenido de NBP. los tres indicadores - la disponibilidad de NBP, la 

distribución de contenidos de NBP, y la relevancia de NBP - se aplican en la 

evaluación de los entregables de conocimiento de los tres países - estados 

unidos, reino unido y Australia - elegidos por su similar cultura de construcción 

y su activo panorama BIM. (Succar, BIM think space, 2015) 
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CAPITULO VIII: FLUJO DE TRABAJO BIM. 

8.1 Aplicación de la metodología BIM en el modelado, planificación 

y presupuesto de una vivienda unifamiliar de dos niveles. 

8.1.1 Elaboración de plan de ejecución BIM.  

Como se ha mencionado con anterioridad, lo primero a definir serán las 

necesidades a las cuales se requiere dar solución con la utilización de la 

metodología BIM, esta instancia en países como Chile, Colombia entre otros de 

la región, comienza con la entrega de una solicitud de información BIM (SDI), en 

su mayoría aplicada a los proyectos BIM requeridos por el sector público. En El 

salvador no se tiene tal estructura de trabajo, ni los formatos para la presentación 

de información, es por ellos que se partirá de la premisa que no existe una 

exigencia externa por parte de propietarios ni financistas para la aplicación de la 

metodología. siendo así, se recomienda que toda empresa o profesional elabore 

su propio Plan de Ejecución BIM, con el objetivo de ganar experiencia en la 

realización de éste y que se modifique según las necesidades que la ejecución 

de los proyectos vaya marcando. 

A continuación, se presenta una propuesta de formato de PEB, donde se toman 

en cuentas los aspectos más esenciales para la metodología, aclarando que el 

esfuerzo para lograr un documento que englobe las necesidades de todas las 

empresas y enfocadas a cada uno de los tipos de proyectos deberá ser de todos 

los actores de la industria en conjunto. 

8.1.2. Información general del proyecto:  

En esta parte se indica toda la información necesaria para que identificar el 

proyecto, la empresa encargada de la administración del mismo y una tabla de 

control de entregas del PEB. 
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Figura. 23 Información general del proyecto en el PEB. (Peralta, 2020) 

8.1.2. Objetivos y Usos BIM: 

En esta parte se debe definir los objetivos que se esperan lograr con la puesta 

en marcha de la metodología, es importante que se mencionen los objetivos 

relacionados al uso de BIM dentro del proyecto y no como los objetivos de la 

empresa, ya que estos otros deben estar establecidos en el plan de implantación 

y en la mayoría de los casos podrán ser diferentes dependiendo el nivel de 

desarrollo que la empresa vaya obteniendo con el pasar de los proyectos. 

Una de las partes más importantes a la hora de redactar una PEB, es la de 

establecer los usos para los cuales se va a utilizar la metodología. Son un total 

de 25 usos los conocidos, para nuestro ejemplo solo se tomarán dos de estos 

usos , los cuales serán:  

• Planificación de fases (4D) 

• Estimación de volúmenes y costos (5D) 

 

Entrega:

Solicitante:

Nombre del proyecto:

Descripción del proyecto:

Ubicación del proyecto:

Tipo de contrato

Numero de contrato:

Numero de proyecto:

Codigo del proyecto:

Versión del PEB:

Fecha de solicitud de PEB:

Fecha de inicio del proyecto: 3/5/2021

Fecha de finalización del proyecto: 25/8/2021

Versión PEB Fecha de de presentación Recibió Observaciones
fecha de 

Observación
Estado

01 1/1/2021
Ing. Mauricio 

Valencia

Definir la empresa encargada del 

modelo del terreno.
3/1/2021 Observado

02 4/1/2021
Ing. Mauricio 

Valencia
Sin Observaciones Aprobado

02

1/3/2021

Hoja de control de entrega.

Lignum S.A de C.V

Vivienda de unifamiliar de 2 Niveles

Vivienda de mamposteria reforzada, incluye cochera abierta, sala, 2 habitaciones y dos baños

Col. Las Pampas lote #17, Aguilares , San Salvador

Llave en mano

1

1

Ing. Mauricio Valencia.

10203

INFORMACIÓN GENERALDEL PROYECTO
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Figura. 24 Objetivos en el PEB. (Peralta, 2020) 

8.1.3. Empresas participantes: 

Si bien es cierto que no todas las empresas forman parte de un flujo de trabajo 

BIM, se hace necesario centralizar la información del proyecto en un solo 

documentos y el PEB ofrece esas ventajas, ya que de igual manera nos ayuda a 

identificar las funciones y los requerimientos que se deben tener para con las 

empresas participantes, sean la especialidad que sea. 

Uso Aplicado
Software BIM 

Relacionado

Estimación de Volumenes de Obra y costos Revit/ Arquimedes

Estimación de Volumenes de Obra y costos Revit/ Arquimedes

Elaboración del modelo BIM. Revit

Planificación de fases Revit/Synchro Pro

Objetivos especificos

Estimación a partir de un modelo BIM los metrados de obra de 

nuestro proyecto

General un presupuesto a partir de un modelo BIM.

Obtención de Planos a partir de un modelo BIM

Auxiliarnos de un modelo BIM para la eleboración de presupuesto, obtención de metrado de obra y establer 

una relación entre el modelo y el cronograma de trabajo.
Objetivo General: 

Enlazar nuestro cronograma de trabajo con el modelo BIM.

Objetivos y usos BIM

Responsabilidad BIM Especialidad
Actividad Principal 

Asignada
Entregable

SI Topografía
Levatamiento 

Topografico
Modelo del terreno

NO Suministro de concreto
Colado de elemento de 

concreto

No existe 

entregable BIM

NO Terracería. Excavaciones.
No existe 

entregable BIM

NO Construcción
Armado de acero de 

refuerzo.

No existe 

entregable BIM

SI Diseño/Construcción CAD a BIM
Modelo de 

construcción

NO Diseño/Construcción Gestión / Construcción
No existe 

entregable BIM

NO Diseño/Construcción
Encofrados para 

elementos de concreto

No existe 

entregable BIM

Se deben de incluir , tanto las empresas que forman parte del flujo BIM, como las que no.

Topografía XYZ

Empresa

ConcretPav S.A de C.V

GeoTierra S.A de C.V

ArmaHierro S.A de C.V

Lignum S.A de C.V

Lignum S.A de C.V

Encofrarte S.A de C.V

Empresas participantes.

Figura. 25 Empresas participantes en PEB. (Peralta, 2020) 
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8.1.4. Documentos de referencia: 

Cuando los proyectos llegan a las oficinas de las empresas, a no ser que sea 

proyectos de diseño, no se parte desde cero y seguramente existen documentos 

auxiliares para la presentación de oferta, el plan de trabajo o demás requisitos 

que se soliciten, es por ellos que es importante tener ordenada y correctamente 

identificados los insumos documentales que se brindan, ya sean estos planos 

físicos, archivos CAD, especificaciones técnicas, entre otros. El PEB es un 

documento que sirve para establecer las rutas o ubicación de estos archivos y 

evitar pérdidas de tiempo en la búsqueda de los mismo y así que todo el equipo 

de trabajo tenga claridad de lo que se debe hacer. Para nuestro caso solo 

tendremos como base los planos elaborados en AutoCAD. 

 

Figura. 26 Documentos de referencia en el PEB. (Peralta, 2020) 

8.1.5. Entregables: 

Los usos BIM que se han definido al principio generan información que se maneja 

con el nombre de Entregables. Cuando los Entregables son aceptados por el 

coordinador BIM se puede dar como finalizado cada uno de los procesos BIM, Es 

necesario que se garantice la calidad de estos, y que se den por satisfechas las 

necesidades de la aplicación de la metodología.  

Para el caso práctico se ha establecido los distintos entregables para el proyecto 

de vivienda unifamiliar, pero se resalta en color celeste, los entregables que se 

abordaran en el desarrollo del trabajo de graduación. 

Formato ubicación Entregado por:
Fecha Ultima 

modificación

.dwg/2018 Dropbox/SS_10203/01  DOC. REFERENCIA Lignum S.A de C.V 13/2/2021

Se deben enlistar todos los documentos que forman parte de la información del proyecto, con el fin de conservar una sola base de datos para la 

busqueda de ellos.

Nombre de documentos

Plano arquitectonico Vivienda 

unifamiliar de 2 niveles

Documentos de referencia.



104 

 

 

 

Figura. 27 Entregables en el PEB. (Peralta, 2020) 

8.1.6. Codificación de archivos: 

Todos los archivos, sean de autoría o formen parte de la documentación auxiliar, 

deben de tener un código de manejo general, con el fin de evitar perdida de 

información acerca del proyecto y optimizar el tiempo de búsqueda de los 

mismos. En la tabla que a continuación se presentará se define el sistema de 

codificación de los archivos. 

Fase del 

proyecto
Fecha de entrega Resposable

Formato de 

entrega
Método de entrega Estado de avance

Planificación 4/1/2021 BIM Manager pdf email En proceso

Diseño 6/1/2021 Empresa de topografica. dwg email

Diseño 7/1/2021
Modelador 

Arquitectonico.
.rvt Dropbox

Diseño 8/1/2021
Modelador de 

especialidad
.rvt Dropbox

Diseño 9/1/2021 BIM Manager .rvt Dropbox

Construcción 10/1/2021
Modelador 

Arquitectonico.
pdf Dropbox

Construcción 11/1/2021
Modelador de 

especialidad
pdf Dropbox

Planificación 12/1/2021 Gerente de proyecto
pdf/.formato 

project
email

Planificación 13/1/2021 Gerente de proyecto pdf email

Entrega del 

proyecto
14/1/2021 BIM Manager. dwg/pdf USB

Modelo de Instalaciones 

Hidraulicas

Planos Arquitectonicos

Planos de instalaciones

Presupuesto

Programa de trabajo

Modelo y planos como 

construido

Modelo coordinado

Entregables

Plan de ejecución BIM

Modelo del terreno

Modelo arquitectonico

Los entregables que aquí se definen deben de tener coherencia con los Usos Bim que se han establecido previamente.

Listado Entregables

Codigo del 

proyecto
Tipo de Archivo Ubicación del proyecto Creador disciplina 

Fecha de Ult. 

Modificación
Correlativo Estado

10203 P SS MP A 10321 001 Aprobado

Codigo digo del 

proyecto
Tipo de archivos Ubicación Creador Disciplina Fecha Correlativo Estado

P: Plano MP: Mario Peralta ARQ: Arquitectura

ET: Especificaciones 

técnicas
GA: Gustavo Andrade S: Estructural

M: Modelo JL: Juan López H: Hidraulica

NP: Nube de 

puntos
LG: Lignum S.A de C.V TOP: Topografia

C: Contrato MH: María Hernandez TRR: Terracería

ODC: Orden de 

cambio

AFF: Avance fisico 

financiero

EST: Estimación

OF: Oferta

PRS: Presupuesto

PRG: Programación In
gr
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Codificación de archivos 

Ej: 010203-P-SS-MP-A-010321-001-A

10203 SS: San Salvador

U
ti

liz
ar

 e
l f

o
rm

at
o

 D
D

M
M

A
A

Codificación de archivos

Figura. 28 Codificación de archivos BIM en PEB. 
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8.1.7. Recurso humano e interesados: 

Para una comunicación adecuada entre todas las partes, se establece una tabla 

donde se colocará la información de contacto para cada una de las jefaturas y 

personal clave de la empresa contratista. Si bien es cierto que esta parte podría, 

a simple vista, no parece un pilar de la metodología de estudio, es importante 

para que la información se concentre en el menor número de documentos 

posibles y así su consulta sea fácil y eficiente. 

 

Figura. 29 Recurso humano en PEB. (Peralta, 2020) 

8.1.8. Software y equipos. 

Aquí se especifican los softwares de uso BIM como los que no lo son, su versión 

o año, los formatos de entrega. Así como también los equipos informáticos que 

se utilizarán. Esto funciona para saber si dentro de la empresa se tiene la el 

equipo tecnológico y los programas adecuados para alcanzar los objetivos que 

se han marcado. 

 

Empresa Nombre Rol Telefono Email

Lignum S.A de C.V Ing. Mario Peralta Gerente de proyecto/ BIM Manager 7865-4321 mperalta@lignum.com.sv

Topografía XYZ Ing.Tomas Portillo Gerente general 7865-4323 tmartinez@Gmail.com

ConcretPav S.A de C.V Arq.Rogelio Monzón Gerente de ventas 7865-4324 RmonzonCP@Gmail.com

GeoTierra S.A de C.V Ing. Carlos Martinez Gerente de operaciones. 7865-4325 cmartinez@Gmail.com

ArmaHierro José García Propietario 7865-4326 Jgarcia@Gmail.com

Encofrarte S.A de C.V Ing. Francisco Lainez Gerente general. 7865-4327 flainez@Encofrarte.com.sv

Solicitante Ing. Mauricio Valencia Contratista. 7865-4328 mvakencia@Gmail.com

Reviso S.A de C.V Ing. Juan Hernandez Gerente de supervición. 7865-4329 rvs_juanm@Gmail.com

Arq. Estudio S.A de C.V Arq. Fredy Delgado Diseñador. 7865-4330 Arq_estudios@Gmail.com

Empresa Nombre Rol Telefono Email

Lignum S.A de C.V ing. Gustavo Andrade Residente 7885-4329 gandrade@lignum.com.sv

Lignum S.A de C.V Arq.Juan Lopez Modelador 7885-4330 jlopez@lignum.com.sv

Lignum S.A de C.V Ing. María Hernandez Modelador 7885-4331 mhernandez@lignum.com.sv

Lignum S.A de C.V Ing. Claudio Morell Control de calidad 7885-4332 cmorell@lignum.com.sv

Lignum S.A de C.V Lic. Laura Portillo Compras 7885-4333 lportillo@lignum.com.sv

Lignum S.A de C.V Lic. Leonor Linares Recursos humanos 7885-4334 llinares@lignum.com.sv

Personal de contratista

Jefaturas Empresas involucradas

Recurso humano e interesados.
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8.1.9. Entorno colaborativo 

En AutoCAD, colaborar consiste en crear al menos tantos archivos como usuarios 

y jugar con las referencias externas. En el caso de Revit, cada usuario necesita 

una copia del archivo en su ordenador, y luego tenemos un archivo «central» en 

alguna parte de la oficina que: 

• Recibe todo lo que generan los usuarios en sus copias. 

• Redistribuye todo lo generado entre los demás usuarios. 

• Y gestiona permisos de edición para que no haya contradicciones. 

El problema es que este esquema funciona sólo con ordenadores conectados 

entre sí por un servidor local. Pero el problema no acaba ahí, ya que si bien es 

cierto tener un servidor local nos daría la oportunidad de trabajar de manera 

colaborativa, esta tiene la limitación de ubicación física del equipo, es decir, que 

todos los colaboradores deben estar conectados al servidor, lo cual se complica 

al tener varias empresas involucradas en la creación de un modelo coordinado. 

La solución va enforcada a un servidor en la nube, donde todos los profesionales 

tengan acceso. 

Existen alternativas “Profesionales” que nos ayudarían a realizar la correcta 

gestión, pero su costo puede ser muy elevador para empresas pequeñas que 

deseen realizar una implantación de la metodología en su empresa, por ello nos 

enfocaremos a presentar plataformas de bajo costo y que pueden ser una 

excelente opción. 

8.1.9.1. Dropbox: 

Si bien es cierto que existen diversas plataformas de características similares,  

como lo son: OneDrive, Google Drive, BOX, entre otras. Es Dropbox la que 

presenta una mejor capacidad de sincronización de archivos grandes. 
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a) Ventajas: 

• Es gratuito y fácil de configurar. 

• Se puede usar en proyectos donde los usuarios estén completamente 

desperdigados (no hacen falta servidores, sólo un portátil e internet). 

Pero como se ha mencionado, ya que son herramientas virtuales cuya finalidad 

no ha sido la gestión BIM, puede tener algunos problemas que en plataforma 

como BIM360 no se darían. Dropbox no bloquea el archivo central del usuario 1 

mientras en usuario 2 está modificando el suyo, así que, si un usuario sincroniza 

o modifica permisos a la vez que otro, se tendrán copias de archivos en conflicto 

y archivos de Revit corruptos, esto hace que haya que seguir unas estrictas 

normas de trabajo, y que en cualquier caso no sea una opción viable para más 

de 3 personas. Mas adelante se muestra la manera adecuada de preparar 

Dropbox para una correcta gestión del proceso colaborativo. 

8.1.9.2. Preparación de carpeta para trabajo colaborativo.  

Antes de iniciar cualquier trabajo colaborativo debemos de preparar nuestro 

Entorno de Datos Compartidos, que para el caso será Dropbox. 

a) Descarga 

Se ingresa a la página de Dropbox donde se procede a la descarga de la 

aplicación de escritorio de Dropbox. 

b) Ejecutar Dropbox. 

Cuando la descarga esté completa se ejecuta la aplicación como 

Administrador y comenzará la instalación. 

Figura. 30 Proceso de instalación de Dropbox. (Peralta, 2020) 
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b) Iniciar sección en dropbox 

Una vez instalado se abrirá la configuración de la aplicación de escritorio. En 

esta parte se debe iniciar sesión con Google o registarse, en el caso de no 

tener cuenta con DropBox. Se configuran todos las campos que van 

surgiendo en la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 31 Configuración de Dropbox. (Peralta, 2020) 

Figura. 32 Configuración avanzada. (Peralta, 2020) 



109 

 

 

c) Configuración avanzada.  

Puede suceder que 

Dropbox 

automáticamente se 

instale en una 

carpeta dentro del 

disco local C que 

estará nombrada con 

el usuario de la 

computadora. La 

ubicación de la 

carpeta Dropbox , 

dentro del ordenador, 

es la parte más importante para su utilización del entorno colaborativo con otras 

personas, puesto que la carpeta debe estar ubicada en una ruta común para 

todos lo que vayas a colaborar. Es decir, que Revit tendrá una ruta de búsqueda 

del archivo central, la cual será actualizada cada vez que se sincronicen los 

archivo, si esta ruta difiere entre ordenadores de los modeladores, Revit no 

encontrará el archivo central para alimentar. Se recomienda que la ubicación se 

haga directamente en C:\Dropbox., evitando carpetas locales que se hayan 

creado en la computadora. 

 

 

 

Figura. 33 Configuración avanzada / ubicación de carpeta. (Peralta, 2020) 

Figura. 34 Configuración de ubicación. (Peralta, 2020) 
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Como se puede ver en la imagen siguiente, DropBox ya está ubicado en el disco 

local C. 

En caso que se tenga instalada la aplicación de escritorio en una ubicación 

diferente a la que se mostró en los pasos anteriores, se puede hacer el cambio 

con los pasos siguientes: 

• Acceder a DropBox. 

• Bajo el icono de nuestro usuario se debe desplagar una cinta de opción y 

entre las cuales está Prederencias y da Clic. 

Figura. 35 Configuración de Dropbox. (Peralta, 2020) 

Figura. 36 Ubicación Dropbox. (Peralta, 2020) 
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• Se busca el icono Sincronizar y se configura la ubicación de la carpeta 

DropBox. Si la ubiación es  correctamente, deberá aparecer C:\Dropbox 

como ruta de ubicación, de no ser así, debe modificarse y se aceptan los 

cambios.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 37 Revisión de ubicación Dropbox. (Peralta, 2020) 

Figura. 38 Revisión de ubicación de Dropbox. (Peralta, 2020) 
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d) Creación de carpetas en DropBox. 

Antes de iniciar el modelado, el coordinador BIM debe de establecer las carpetas 

de trabajo donde se alojarán los modelos locales y el modelos central, asi como 

tambien otros archivos de referencia que se tengan para en proyecto.  

Para este caso se ha creado dentro de DropBox una carpeta dedicada al 

alojamiento la información que se va generando en el proceso de modelado y 

analisis de proyecto, contando, dentro de la carpeta, desglose interno de carpeta 

que cuyo nombre se habrá definido previamente en el plan de ejecución BIM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS_10203 

01 DOC.REFERENCIA 

02 ARQ 

03 TOP 

04 PEB 

05 4D 

06 5D 

07 ARCHIVO CENTRAL 

Figura. 39 Estructura de CDE. (Peralta, 2020) 
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7.1.10. Creación de modelo central.  

Se abre Revit y se procede con la creación de un nuevo 

proyecto. Es importante  mencionar, que dentro de la 

empresa de modelado, pueden existir plantillas 

configurada para la creación de modelos según la 

especialidad, esta plantilla deberá encontrarse en la 

carpeta de documentos de referencia que se ubica 

dentro de DropBox.  

Para el caso que se está presentando no existe una 

plantilla personalizada,  sino que se va a trabajar con 

las plantilla que revit ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez dentro de Revit se dá clic en la pestaña Colaborar, luego se busca la 

opción con el mismo nombre y se da clic. Aparecerá una ventana que solicita 

guardar el archivo y se debe de guardar en la ubicación que se ha establecido 

para el modelo central dentro de Dropbox. 

 

 

Figura. 40 Crear nuevo 

proyecto. (Peralta, 2020) 

Figura. 41 Elección de plantilla. (Peralta, 2020) 
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El nombre que recibe el archivo debe ir acorde a la nomenclatura que se ha 

establecido en el Plan de Ejecución BIM y su ubicación debe estar de igualmente 

definida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura. 44 Guardar modelo central. 

Figura. 42 Creación de modelo central. (Peralta, 2020) 

Figura. 43 Guardar modelo y continuar. (Peralta, 2020) 

Figura. 45 Guardado de archivo central.  (Peralta, 2020) 
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Una vez se ha guardado el archivo central de revit, aparecerá una ventana donde 

se pregunta la manera de colaborar a utilizar. Claramente la opción que se toma 

es “En la red” , ya es la manera en que DropBox Trabaja. La otra opción que se 

muestra es a travez de BIM 360, pero es una opción de paga y no es el CDE 

establecido para el caso practico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con eso ya se tiene creado un modelo central configurado. Se puede ver  que ya 

aparece guardado en la carpeta correspondiente. 

 

 

 

8.1.11. Crear subproyectos. 

Antes de dar por terminado la configuración del Archivo Central, se deben definir 

lo que son los Subproyectos en los cuales se va a trabajar. Estos podrian 

clasificarse como: 

Figura. 46 Colaboración en red.  (Peralta, 2020) 

Figura. 47 Ubicación de Archivo central. (Peralta, 2020) 
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• Proyecto de arquitectura 

• proyecto de estructura 

• Topografia, entre otros. 

Estos variaran según el tipo de proyecto que se vaya a modelar y estos pueden 

ser asignador a cada modelador participante. Para el caso practico que se está 

desarrollando, solo se manejará el proyecto de arquitectura 

Dentro de la pestaña Colaborar se puede encontrar la opción Subproyectos. 

 

 

 

 

 

Una vez se da clic, se abre una ventana llamada subproyectos, en ella aparecen 

los nombre de los subproyecto que se hayan definido, una columna llamada 

Editable donde se establece si el subproyecto tiene un editor asignado o es de 

uso libre.  

En los caso que exista un modelador especifico asignado a un subproyecto y un 

segundo modelador quieran realizar cambios a este, se deberá pedir autorización 

al modelaro propietario y será éste quien brinde o niegue dicho permiso de 

edición. 

Esta alternativa puede ser util cuando se tiene modelos de especialidades y 

dónde se quiera restringir la edifición a los otros participantes. 

Generalmente se recomiendo que para proyectos de pequeña embergadira, se 

evite bloquear la edición de los modelos a los modeladores no propietarios, ya  

se que puede generar retrasos en los flujos de trabajo. 

Figura. 48 Creación de subproyectos. (Peralta, 2020) 
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8.1.12 Creación de Archivo local  

Una vez se tenga el modelo central guardado, ya se podrá hacer una copia como 

archivo local y sobre el cual los modelares participantes deben trabajar. Es  

necesario comentar que el archivo central no debe modificarse ya que su función 

dentro del trabajo colaborativos es la de sincronizar los cambios desde los 

archivos locales.  

8.1.13. Abrir el archivo central.  

Se busca el archivo central en la ubicación que se ha guardado dentro de 

DropBox, una vez que se ha encontrado, se dá clic sobre él. En la parte inferior 

de la ventana apareceran resaltadas unas nuevas opciones, entre las cuales se 

encuentra una caja de selección con el nombre “Crear nuevo archivo local”. Si 

estas opciones no aparecen al momento que se da un clic sobre el archivo 

central, posiblemente exista un error en la creación de este. Con la casilla “Crear 

nuevo archivo local” seleccionada, se da clic en Abrir. 

 

 

Figura. 49 Subproyectos en Revit. (Peralta, 2020) 
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Aparece un nuevo icono en la barra de acceso rapido. El “Boton de Sincronizar” 

será a traves del cual se trasladaran las actualizaciones hechas desde los 

archivos locales hacia el archivo central. 

 

 

 

 

Se aconseja que a la hora de 

sincronizar el archivo, se esté 

pendiente que no exista otro de los 

modeladores sincronizando en el 

mismo momento. Si este es el 

caso, puede que la información que 

uno de los modeladores esté 

agregando se pierda ya que 

DropBox no sabrá a cual darle prioridad.  

Figura. 50 Creación Archivo local. (Peralta, 2020) 

Figura. 51 Herramienta Sincronizar. (Peralta, 2020) 

Figura. 52 Sincronizar y modificar configuración. 

(Peralta, 2020) 
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Tambien se recomienda que la sincronización se haga desde la opción 

“Sincronizar y modificar configuración” ya que esta sincronización se hace con 

doble confirmación y da tiempo de que no se ejecute si se nota que alguien mas 

lo está haciendo en ese mismo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se tenga configurado el archivo local de manera correcta, se procede a 

guardarlo en la carpeta correspondiente y con el nombre según se establezca en 

el Plan de Ejecución BIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 53 Configuración de sincronización con archivos central. 

(Peralta, 2020) 

Figura. 54 Generación de archivo local. 

(Peralta, 2020) 
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De la misma manera se creerán los demas archivos en caso existan mas 

modeladores 

8.2. Proceso premodelado. 

Cuando se recibe un proyecto en formato DWG seguramente dentro de el se 

incluirán todas la vistas, cortes y plantas de la estructura a la cual pertenecen, al 

mismo tiempo que bloque de muebles, personas, veguetación, entre otros. Esta 

información suele ser importante para los planos en pdf, pero a la hora de 

modelar, ya que revit funciona como una Base de datos, es necesario que se sea 

ordenado y limpio en la preparación de archivos. Esto quiere decir que la 

información que se agrege realmente sea importante para la generación del 

modelo. Se recomienda siempre hacer un preparación de los archivos dwg con 

los que se vaya a trabajar, esta preparación incluye: 

 

• Eliminar bloques: Todos aquellos que no sean relevante para la 

modelación. 

Figura. 55 Guardar archivo local. (Peralta, 2020) 
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• Separar cada vista, planta o corte en archivo dwg por separado. 

• Tener todo el trabajo ordenado en capas y eliminar las que no sean 

necesarias. 

• Podrian existir mas recomendaciones pero dependerá del tipo de 

proyecto y la caracteristica del plano para establecer cuales más se 

van a seguir. 

8.2.1. Creación de nueva carpeta de desgloce 

Dentro de Entornos de Datos Compartido en DropBox, se creará una carpeta 

donde se ubicarán archivos DWG desglosados en sus vistas y plantas 

correspondiente. 

8.2.2. Creación de copia del archivo de origen.  

Hay que a hacer una copia del archivo del cual se extraerá la información 2D y 

se debe guardar en la carpeta Plano ARQ-DESGLOZADO. Estos planos se 

nombrarán decuardo a lo establecido en el Plan de Ejecución BIM. 

 

 

 

Figura. 56 Documentos de referencia. (Peralta, 2020) 



122 

 

 

8.2.3. Limpieza de planos. 

 A cada una de las vistas en  planta como en elevación se le debe crear un archivo 

invidual y limpio, que cumpla con las caracteristicas antes mencionadas. Se 

obtendrá un archivo como el que se muestra en la imagen siguiente. De la misma 

manera se hará para todas la vistas que se tengan disponibles y que sean de 

utilidad para el modelado. 

 

8.2.4. Importación de CAD a Revit 

Con los planos de referencia preparados, se sigue con la importación de estos 

al proyecto dentro de Revit. 

Es importante que estos archivos de referencia también se encuentren 

correctamente nombrados, según se ha establecido en el plan de Ejecución BIM 

y estar ubicados en la Entorno de Datos Compartidos que para el caso es 

Dropbox. 

Existen dos maneras para tener la referencia de los archivos DWG en un proyecto 

de Revit: 

 

 

Figura. 57 Limpieza de información de planos. (Peralta, 2020) 
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8.2.4.1 Vincular CAD:  

Esta opción genera una dependencia 

directa con el archivo dwg. Se 

recomienda su uso en los casos que el 

archivo CAD pueda estar sometido a 

cambios, en pocas palabras, que no sea 

el diseño arquitectónico definido. El 

archivo CAD no forma parte de las familiar 

de nuestro proyecto. 

 

 

8.2.4.2. Importar CAD:  

Con la importación se inserta en el 

proyecto las lineas que conforman el 

plano en formato dwg, pero se pierde 

referencia del archivo origen, es decir, 

que cualquier cambio que se haga en 

el  archivo CAD de referencia, no será 

visto hasta que se vuelva a importar 

el mismo archivo con los cambios 

efectuados. Para este caso, el archivo CAD pasa a ser parte de las familias dentro 

del proyecto. 

Para el caso práctico que se desarrolla, se utiliza la importación del archivo. 

Se busca la pestaña Insertar y se elige la opción Importar CAD. El mismo 

procedimiento se seguirá para la importación de los demás archivos, hasta 

obtener lo que sería una base para el modelado arquitectónico. 

Figura. 58 Vincular CAD. (Peralta, 2020) 

Figura. 59 Importar CAD. (Peralta, 2020) 
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8.2.5. Revisión de importación.  

Ya con el archivo CAD importado, se procede a revisar que la importación se 

haya hecho correctamente. Para ello se puede auxiliar de una de las cotas de 

referencia que de manera deliberada se deja en los planos CAD y se procede a 

la medir la misma desde Revit. Si las medidas conincide, se puede dar por 

terminado el proceso de preparación y se continua con el proceso de modelado. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 60 Revisión escala. (Peralta, 2020) 
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8.2.6. Colocar grid: 

Los planos CAD cotienen ejes de referencia 

para los muros, columnar y demas elementos, 

esos mismo son necesarios establecerlos 

dentro del proyecto Revit. Es por ello que una 

vez tengan las vistas en planta Importadas 

corresctamente en Revit, este tendrá que ser el 

siguiente paso a seguir. En la pestaña 

arquitectura se encuentra la opción Rejilla, y se 

dibujan haciendolas coincidir con las 

establecidad en el archivo 2D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 61 Insertar rejillas. (Peralta, 2020) 

Figura. 62 Rejillas en Revit. (Peralta, 2020) 
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8.2.7.  Niveles. 

Una vez se han 

colocado las 

referencias en planta 

de lo que son las 

rejillas, se procede a 

colocar las referencias 

en elevación que para 

este caso serán los 

niveles que se usarán 

para la construcción del modelo, esto se  hará auxiliandose de las vista frontales 

que se tienen en formato DWG y previamente se han establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiendo la información que tengamos en los planos, asi será necesario o no 

agregar otras vistas en elevacion al proyecto de Revit, pero en cuyo caso  se deja 

a criterio del modelador. Para el actual caso solo trabajará con las vistas que se 

tiene en el juego de planos arquitectonicos.  

8.3. Modelado. 

A continuación, se establecerán el flujo de trabajo para el modelado de manera 

general, algunos de los pasos podrían cambiar entre modeladores considerando 

cosas como la experiencia y el manejo del Revit, todos enfocados en obtener un 

Figura. 63 Niveles de referencia. (Peralta, 2020) 

Figura. 64 Planos CAD de referencia en Revit. (Peralta, 2020) 
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modelo de calidad y útil para los usos que se han establecido en el Plan de 

Ejecución BIM. 

8.3.1. Abrir Modelo local. 

Se procede a buscar la carpeta Dropbox que está en la computadora del 

modelador, y dentro de ella, el archivo local que se ha creado para trabajar el 

modelo arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2. Modelar columnas. 

A la iniciar el modelo local, se observa que ya se encuentran los planos CAD de 

referencia importados, junto con los niveles y las rejillas. El siguiente paso es 

colocar las columnas. 

Las columnas se deben colocar desde una vista en planta, yendo a la pestaña 

Arquitectura y luego se busca la opción Pilar. Aquí se elegirá lo que son pilares 

(columnas) Arquitectónicas.  Dentro de las familias de columnas, se selecciona 

una con dimensiones de 0.25x0.25 m de concreto, 

 

 

 

 

 

Figura. 65 Abrir modelo local. (Peralta, 2020) 

Figura. 66 Insertar pilar en Revit. (Peralta, 2020) 
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8.3.3. Modelar muros. 

Una vez modelado las columnas, se sigue con los muros arquitectónicos. Se hace 

necesario que los muros se coloquen desde una vista en planta, y una vez que 

ya se tenga la vista en planta abierta, dirigirse a la pestaña arquitectura y dentro 

de la opción Muros, elegir Muro arquitectónico. Hay que seleccionar el tipo de 

muro que se colocará. Para este caso se considera un muro de 15cm. 

 

 

 

 

 

 

  

8.3.4. Modelado de Vigas. 

Estos elementos también se colocan desde una 

vista en planta, y una vez que se tenga, se traza 

las vigas, teniendo como guía las rejillas que 

previamente se han colocado. Las vigas se 

colocan desde la pestaña Estructura y ahí se da 

clic en Vigas, se elige o configura el tipo de 

viga que mejor se adapte a los requerimientos 

del proyecto y se traza. 

 

Figura. 67 Insertar muro en Revit. (Peralta, 2020) 

Figura. 68 Insertar viga en Revit. (Peralta, 

2020) 
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Figura. 69 Modelado del primer nivel de vivienda de 2 niveles. (Peralta, 2020) 

8.3.5. Losa de entrepiso. 

Las losas de entrepiso se conocen en Revit como suelos, y para colocarlos se 

hace través del trazado del área donde se colocará.  

Antes que todo se debe colocar en una vista en planta y luego desde la pestaña 

Arquitectura, en la opción Suelo, ese elige Suelo Arquitectónico, y se comienza 

con el trazado del área. Una vez se tenga el trazado terminado se da clic en 

finalizar Modo de Edición. 

  

 

 

 

 

 
Figura. 70 Modela de losa de entrepiso. (Peralta, 2020) 
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El mismo procedimiento se aplica para la creación del segundo nivel.  

A la hora de modelar cualquier tipo de estructura, se debe tener en mente los 

objetivos que se tienen para el modelo, es decir, si la finalidad es obtener los 

metrados de elemento como columna, losa, vigas y contabilizar otros como 

puertas y ventanas, se debe tener el cuidado de modelar de la manera más 

apegada al proceso constructivos.  

 

8.3.6. Puertas y ventanas. 

Previo a la colocación de los elementos, se debe 

consultar las dimensiones y tipo que se establezcan 

en las especificaciones técnicas y con base en ellas 

se elegirá el tipo de ventanas que se utilizará para el 

modelado. Estos elementos se colocan desde una 

vista en planta y sus parámetros, como el nivel de 

repisa, son editable en la paleta de propiedades. 

 

 

 

Figura. 71 Modelo arquitectónico de primer y segundo nivel. (Peralta, 2020) 

Figura. 72 Modelado de ventanas. 

(Peralta, 2020) 
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8.3.7. Techo. 

Existen distintos tipología de techos, todas ellas son posible de modelar en Revit. 

Esto se debe de hacer desde una vista en planta de techo y para lo cual se debe 

trazar el perímetro del techo a modelar. Es importante que las líneas de trazo, 

sean continuas y generen una geometría cerrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 73 Modelo integrando puertas y ventanas. (Peralta, 2020) 

Figura. 74 Modelado de techo.  

(Peralta, 2020) 
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Para modelar se da clic a la pestaña Arquitectura y desde ahí se selecciona la 

opción Techo, se elige el tipo de techo que se quiere modelar y se traza. 

Como resultando, del proceso antes descrito, se tiene un modelo de viviendo de 

dos niveles como el que se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 75 Modelo de vivienda de 2 niveles finalizado.  (Peralta, 2020) 



133 

 

 

8.4. Análisis 4D con Synchro pro 

Para la realizar el cronograma de trabajo enlazado al modelo BIM, se ha elegido 

el Software Synchro Pro en su versión de estudiante. Si bien es cierto que existen 

otras herramientas cono Navisworks Mannage; Synchro Pro que ofrece mayores 

ventajas que el programa desarrollado por Autodesk.  

Más allá de las diferencias de interfaz, ambas herramientas en sus versiones 

completas incluyen magníficos gestores de planificación asociados a los objetos 

de modelo. Aunque estos programas se pueden usar para gestión de costes y 

monitorización de la calidad de los modelos, no es el objeto de análisis de este 

trabajo. 

Synchro particularmente destaca por la posibilidad de planificar mediante el 

método de camino crítico, función importantísima para proyectos de gran 

alcance. 

La razón de la selección de uno u otro programa puede estar relacionada a la 

capacidad del recurso humano, y las otras alternativas que el mercado presenta 

Figura. 76 Grafico comparativo entre Synchro Pro y Navisworks Mannage. (BIM community, 2018) 
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pueden ser igual de validas con sus ventajas y desventajas. No existe el software 

perfecto. 

Escenarios idóneos para cada programa: 

Navisworks 

• Equipos de personal de modelado en modo colaborativo con Revit. En 

estos casos se gestionan y actualizan los modelos de manera muy fluida 

en la  

• Grandes empresas donde sólo tenemos que dar parte al jefe y/o a los 

obreros (sin hablar con la propiedad). 

• Si, por una u otra razón, siempre vamos a trabajar con modelos de Revit. 

Synchro 

• Empresas y/o profesionales especializadas en proyectos de ejecución. 

• Para trabajos en los que la planificación es esencial, ya que el método de 

camino crítico es clave para proyectos de gran alcance. 

• Empresas y/o profesionales cuyos modelos BIM pueden provenir de 

distintas plataformas BIM. 

8.4.1. Iniciar proyecto en Synchro Pro. 

Se comenzará asumiendo que no existe ningún cronograma previamente 

elaborado, y se partirá de su creación desde cero en el programa Synchro. Mas 

adelante se explicará la manera de enlazar cronogramas de trabajo que han sido 

creados en otras plataformas como MS Project.  

8.4.2. Definición de la fecha cero.  

A la hora de iniciar un proyecto nuevo en Synchro, es importante partir desde la 

asignación de la Fecha de inicio del proyecto,  siendo esta la única fecha que se 
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coloca dentro del programas. Como en todo programa de planificación, las fechas 

de realización de las actividades dependerá de su relación con otras actividades 

y duraciones asignadas.  

Todo cronograma que se elabore, debe estar relacionado única y directamente a 

la fecha de inicio, partiendo de esta premisa, todas las demás las demás fechas 

se adecuarán según sea el calendario que se establezca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha cero: Es la fecha de inicio del proyecto. 

Fecha de datos: Esta opción se coloca como manual para que al ingresar al 

programa no se autocomplete con la fecha de apertura del software. Esta fecha 

se conocida como de control. 

Figura. 77 Definición de fecha cero.  (Peralta, 2020) 
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ASAP: Significa que se va a programar con el criterio de Lo más rapido posible. 

8.4.3. Definir calendario. 

Como en todo software de programación de obra, se debe definir lo que es el 

calendario del proyecto, donde se establecerán días laborales, no laborales y los 

horarios de trabajo que serán asignados al proyecto. No se puede iniciar ninguna 

planificación sino se conoce los días que se entran disponibles para la realización 

del proyecto. Para la creación del calendario hay que dirigirse a la pestaña 

Navegador/ Calendarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se tenga abierto la ventana de Calendario, se procede a la creación de 

uno nuevo. Hay que ubicarse en área donde se encuentra el calendario 

predeterminado, Clic derecho y se elige la opción Agregar. Se asigna un nombre 

de identificación, el cual se establecerá en el Plan de ejecución BIM. 

 

 

Figura. 78 Definición de calendario.  (Peralta, 2020) 
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Una vez se haya creado el calendario, se puede editar lo que son los horarios 

laborales, como tambien los días no laborales por festivida. Para ello hay que 

posicionarse dentro de  

Del calendario que aprece en el costado derecho, se selecciona los días que se 

necesiten editar, se da clic derecho y se agrega el tipo de día personalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 79 Agregar nuevo calendario.  (Peralta, 2020) 

Figura. 80 Edición de días laborales del calendario.  (Peralta, 2020) 
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Siempre es importante editar el calendario con horario adaptándose a los 

requerimientos del proyecto que se esté desarrollando. 

 

 

 

 

 

 

8.4.4. Crear tareas 

8.4.4.1. Configuración de ID de las tareas.  

Es necesario que se establezca un código para cada tarea y de esta manera 

identificar por código cada una de las tareas que se vayan a tener dentro del 

cronograma. Para ello hay que dirigirse a la pestaña Opciones, y desde ahí se 

configura la manera de cómo se asignarán los códigos a las tareas que se 

tendrán en el cronograma.  

 

 

Figura. 81 Definición de horas laborales por día.  (Peralta, 2020) 

Figura. 82 Nuevo calendario creado.  (Peralta, 2020) 

Figura. 83 Botón de 

opciones para tareas. 



139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de querer establecer tareas resumen, se puede hacer dirigiese a la 

pestaña Plan/ Aumentar Sangría a la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 84 Configuración de ID de tareas.  (Peralta, 2020) 

Figura. 85 Aumento de sangrías 

a actividades  (Peralta, 2020). 
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8.4.5. Definición de hito de inicio y fin 

Al momento de elaborar un cronograma de trabajo 

se recomienda colocar un hito de inicio, que indique 

el inicio del proyecto ,y uno de final, cuando ya se 

han finalizado las actividades del proyecto. Synchro 

a diferencia de Project, distingue entre los hitos de 

inicio y los de final. 

Para definir los hitos hay que seleccionar las tareas 

que se han establecido para colocar como hito, se 

va a la paleta de propiedades y en la pestaña 

General, se define el tipo de hito que se asignará. 

 

 

 

En el caso de los hitos de inicio, se definen 

como “Fecha claves de inicio” y para los 

hitos de final, su nombre se mantiene como 

“Hito final”. Se puede ver que se ha 

asignado correctamente el tipo de tarea 

como hito a las actividades: Firma de 

contrato y entrega de proyecto, con la ayuda 

de un rombo que aparece en el diagrama de 

Gantt. Al mismo tiempo se observa que se 

ha asignado una duración Cero a las tareas 

correspondientes. 

 

 

Figura. 86 Asignación de hito de 

inicio.  (Peralta, 2020) 

Figura. 87 Simbología en actividades de hito.  

(Peralta, 2020) 
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8.4.6. Duraciones y holguras. 

Las duraciones se ingresan de manera manual en la columna Duraciones, pero 

estas solo se pueden agregar a las tareas de trabajo y no en las tareas resumen, 

estas últimas se asignará automáticamente al ir llenando las casillas para las 

tareas de trabajo. 

Nota: Los datos de duración para cada actividad no representa la medida real de 

los rendimientos, son datos que se han colocado solamente para el caso práctico.  

Synchro Pro, tiene la opción de ingresar reglas de rendimiento (No se estudiará 

este trabajo) a partir de bases de datos que se hayan recopilado en campo. 

Muchas empresas colocan en sus proyectos, personal encargado de monitorear 

los rendimientos reales y esta información es almacenada para posteriormente 

ser utilizada en la planificación. Los rendimientos son exclusivos para cada 

empresa y están sujetos a criterios que varían de proyecto en proyecto, según 

sean sus características.  

Figura. 88 Estructura de programación. 
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8.4.7. Enlace entre tareas. 

Ahora que ya se tiene lo que son las tareas y duraciones, 

se procede a establecer los enlaces y relaciones que 

existen entre ellas. Para ello se debe seleccionar cada 

una de las tareas, ir a la paleta de propiedades de la 

tarea y buscamos la opción Vínculos.  

 

 

 

 

En el espacio en blanco se 

debe dar clic derecho/ 

Agregar. Aparecerá una 

ventana donde se mostrará 

las diferentes tareas que 

tiene el proyecto, de entre 

ellas se deben escoger 

aquellas que se vinculan a la 

tarea seleccionada y asignar 

si el vínculo es como 

Predecesora o Sucesora. 

Una vez asignado los vínculos para la tarea, se debe dar clic en botón cerrar y 

seguir el mismo procedimiento para cada una de las tareas que conformen el 

cronograma de trabajo. Para que aparezcan los cambios que se han realizado en 

el diagrama de Gantt se debe ir a la pestaña Reprogramar.  

Figura. 89 Ventana de 

asignación de enlace.  

(Peralta, 2020) 

Figura. 90 Agregar enlace a las tareas.  (Peralta, 2020) 
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8.4.8. Creación de empresas y recursos. 

En el plan de ejecución 

BIM se han asignado 

recurso a ciertas 

responsabilidades y es 

importante que esta 

información se encuentre 

de igual manera asignada 

al Cronograma de trabajo. 

Antes de la creación de 

recurso siempre se deben 

crear las empresas que 

tendrán responsabilidad 

dentro del proyectos. 

Synchro funciona bajo la 

premisa que todo recurso 

debe pertenecer a un a una empresa. 

Figura. 91 Cronograma con enlaces definidos.  (Peralta, 2020) 

Figura. 92 Ventana de creación de compañías.  (Peralta, 2020) 
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Para la creación de empresa hay que dirigirse a la ficha Navegador/Compañías. 

Una vez se ha seleccionado esa opción se abrirá lo que es una ventana, en el 

espacio en blanco que aparece se debe dar clic derecho y seleccionar la opción 

Agregar. 

Se agrega el nombre de la compañía y se elige el tipo de empresa según la 

categoría que más se apegue de las opciones que se muestran en la cinta de 

opciones. Se puede colocar un color identificativo a cada empresa. De la misma 

manera se agregarán todas las empresas que participen en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo recurso que se vayan creando debe pertenecer a una empresa, es por ellos 

que hasta que se han creado las empresas se procede a lo que es la definición 

de los recursos. Siempre hay que auxiliarse del plan de ejecución BIM. No es 

necesario que se detalle hasta la última persona que participará en el proyecto, 

se hacer difícil realizar un control hasta ese nivel desde el principio del proyecto. 

Hay muchos recursos que se van abonando al proyecto cuando este ya está en 

Figura. 93 Asignación de recurso a compañías creadas.  (Peralta, 2020) 
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marcha, por eso se recomienda solo asignar personal clave y responsable de 

cada una de las partidas dentro del proyecto. 

La creación de recursos se hace desde 

la pestaña Ventanas/ recursos. Se 

abre una ventana donde se comienzan 

a definir los recursos con lo que se 

cuente para el proyecto. Aquí se 

pueden definir recurso humano como 

también materiales y herramientas, 

entre otros que se muestra en Synchro. 

Del mismo modo que se crea el recurso humano, se debe crear los otros recurso 

como lo son la maquinaria, materiales y equipo.  

8.4.9. Asignación de recursos.  

Para este paso, se debe de ir diagrama de Gantt y seleccionar las actividades a 

la cuales se debe asignar recursos, luego desde la ventana de recurso se debe 

arrastras el recurso hasta que se asigne a la actividad. 

 

 

 

Figura. 94 Tipos de recursos disponibles.  (Peralta, 

2020) 

Figura. 95 Recursos creados.  (Peralta, 2020) 
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Figura. 95 Asignación de recursos a tareas.  (Peralta, 2020) 

Figura. 96 Asignación de recursos. (Peralta, 2020) 

Figura. 97 Asignación de recursos  (Peralta, 2020) 
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8.4.10. Exportación IFC desde Revit. 

El modelo de Revit se puede compartir con otros programas que formen parte del 

flujo de trabajo BIM, pero esto se hace a partir de un formato en específico y el 

cual ayuda a que la información se comparta de manera correcta, por ello se 

vuelve importante conocer la manera correcta de exportar un Modelo Revit en 

formato IFC. 

Para ello se va a la pestaña archivo, desde ahí se busca la opción Exportar/ 

Opciones, y luego se sigue con la configurar los parámetros para la exportación 

de información. 

 

Figura. 98 Exportación IFC  (Peralta, 2020) 

Una vez configurada la exportación, se procede a lo que es la exportación como 

tal, y para ello hay que dirigirse a la pestaña Exportar/ IFC. Se mostrará un cuadro 

donde aparece la carpeta donde se quiere guardar el archivo IFC y la 

configuración de la exportación. Se corrobora que sea según los requerimientos 

del proyecto y se da clic en Exportar. Ya se tendrá el archivo en la ubicación 

especificada. 
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Figura. 100 Ubicación de archivo IFC exportado.  (Peralta, 2020) 

 

Figura. 99 Configuración de exportación IFC  (Peralta, 2020) 
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8.4.11. Insertar modelo. 

Una vez se haya trabajado todo lo que es la programación, o en el caso que se 

haya importado desde algunos de los formatos compatibles con Synchro, se llega 

el momento de agregar el modelo a Synchro. 

Esto se hace desde la pestaña Archivo/Exportar. Aquí se muestran los tipos de 

archivos que podemos manejar en Synchro. Para este caso se va agregar un 

archivo IFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se abre una ventana donde se muestran la lista 

de archivos de exportación, aquí se pueden 

agregar más archivos IFC, en el caso que se 

encuentren por separado la parte de Arquitectura 

y las instalaciones, o simplemente se han dividido 

en varias partes el trabajo de una de las 

especialidades como es la arquitectura. Synchro 

da la oportunidad de consolidar los distintos 

archivos IFC dentro del software. 

 

Figura. 101 Importación de archivo IFC en Synchro.  (Peralta, 2020) 

Figura. 102 Configuración de 

importación IFC.  (Peralta, 2020) 
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Al dar clic en Siguiente, se muestra otra ventana que indica la manera en la cual 

se están procesando los archivos, esto se deja por defecto y se da clic sobre 

Importar y luego de procesado el modelo o los modelos, se da clic sobre Finalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 104  Modelo Importado en Synchro.  (Peralta, 2020) 

 

Figura. 103 Configuración de importación IFC.  (Peralta, 2020) 
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A partir de la exportacion se muestra una ventana de objetos 3D, lo que hace 

Synchro es procesar todo lo que se tiene en Revit y lo vulve un material. 

Seleccionado alguno de los elementos desde la Ventana de Objetos 3D se 

Sombrea el elementos dentro del modelo, mostrando así el enlace con el cual se 

han importado. 

 

Figura. 105 Selección de elementos en Synchro.  (Peralta, 2020) 

Mencionado el hecho que los elementos pasan a ser recursos dentro de Synchro, 

esto se puede corroborar yendo a la ventana recurso, aquí se muestran todos los 

correspondientes a los elementos que se han modelado en Revit anteriormente, 

y son estos lo que se asignarán a cada tarea que se tenga. 
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Como se observa en la imagen a continuación, en la ventana Recursos se 

muestran desde los recursos materiales, hasta los recursos humanos asignados 

a la empresa que antes se han creado, generando Base de datos que ayudarán 

a gestionar los proyectos. 

8.4.12. Asignación de recursos 3D. 

Una vez se tenga el modelo en Synchro, se procede a la asignación de los 

recursos. Previo a esto y para mayor facilidad y manejo del proceso, se inserta 

una columnado donde se mostrarán los elementos asignados a cada una de las 

tareas. 

 

 

Figura. 106 Elementos convertidos en recursos dentro de Synchro.  (Peralta, 2020) 
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Para ello se debe posicionar sobre alguna de las columnas, dar clic derecho y se 

personalizan las columnas que aparecerán al lado de las listas de tareas. Para el 

caso, interesa agregar la columna Recursos 3D. 

 

 

 

 

 

 

Para la asignacion de los elementos a las tareas, se selecionan dentro la ventana 

Recursos, la que se quieren asignar, y se mostrarán sobreadas de color verde. 

Con los elementos selecionados, se procede a seleccionar dentro de la lista de 

tareas, aquella que forme parte de la programacion de dichos elementos. Cuando 

se tiene estas dos filas selecionadas, se debe dar clic derecho y la paleta de 

opciones de mostrara la que se lee como Asignar tardea(s) Seleccionada(s). 

Figura. 107 Agregar columna recurso.  (Peralta, 

2020) 

Figura. 108 Campo de recursos asignados.  (Peralta, 2020) 
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Hecho este ultimo paso, se observa como en la columna de los Recursos 3D de 

la tarea, ya se muestra la asignacion. De la misma manera se hace para cada 

elemento que conforme una actividad dentro del cronograma. 

 

Figura. 109 Asignación de recursos a la partida de Solera.  (Peralta, 2020) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura. 110 Asignación de recurso a tarea Columnas.  (Peralta, 2020) 
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Figura. 111 Todos los recursos asignados a tareas.  (Peralta, 2020) 

8.4.13 Creación de Perfiles de Aspecto. 

Se puede establecer que la simulación tenga un comportamiento según la lógica 

de construcción, en el caso de las columnas, con un crecimiento de arriba abajo. 

En caso de elementos como losas, pudiendo ser de Derecha a Izquierda o 

viceversa, esto se controla desde la ventana de Perfiles de Aspecto, y su 

configuración es tan fácil como seleccionar la opción que mejor se pague al 

proceso constructivo. 

 

  

 

 

 

 

Figura. 112 Asignación de perfil de aspectos a actividades.  (Peralta, 2020) 
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8.4.14. Asignación del perfil de aspecto. 

Una vez se tenga el perfil de aspecto correctamente configurado, se asigna 

dentro de las propiedades de cada una de las tareas, pudiendo ser cada una de 

una manera distinta, siempre insistiendo en ser apegados al proceso de 

construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminado este proceso, se tiene como entregable una simulación BIM 4D. 

 

Figura. 114 Modelo BIM asignado a un cronograma de trabajo (Peralta, 2020) 

Figura. 113 Configuración de perfiles de aspecto.  (Peralta, 2020) 
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8.5. BIM 5D con Arquímedes  

Existen diferente sofware para la creación de presupuesto a partir de un modelo 

BIM, incluso revit podria ser una de la arternativas que se tiene, si el objetivo es 

plenamente obtener costos directos y a partir de ello generar un tabla en Excel a 

la cual asignar los porcentajes de indirectos. Dentro de los usos de Cype, se 

puede encontrar la parte de gestion siendo donde se tiene a Arquimedes, 

herramienta de uso en el caso practico en desarrollo. 

A continucion se describe el paso a paso para la creacion de un presupuesto a 

partir de la interaccion de Revit y Arquimedes, software dentro del flujo de trabajo 

BIM. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 115 Ventana de inicio de Cype.  (Peralta, 2020) 
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8.5.1. Creación de Nuevo presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez dentro del programa, se debe seleccionar la creacion de un nuevo 

presupuesto. Para ello se da clic sobre el icono de la pagina en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

Aparecera una ventana en la cual se pide inicar la configuracion de la hoja de 

presupuesto. Dentro de las dos opciones de creacion que el programa contiene, 

Figura. 116 Herramienta Arquímedes en Cype.  (Peralta, 2020) 

Figura. 117 Generar nuevo presupuesto con Arquímedes.  (Peralta, 2020) 
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se encuentran la de Banco de precios y Presupuesto, en el caso actual es de 

interes  la generacion de presupuesto, se seleciona dicha opcion y clic en aceptar. 

 

 

 

 

 

 

Se sigue con los pasos de configuracion del presupuesto. La siguiente imagen 

presentada establece la configuracion de presupuesto en caso de emplear una 

base de precios establecida por el programa. Para el caso practico que se 

desarrolla, los precios no se obtendran de una base de precios dentro del 

software, sino que se utilizan precios de las tablas de FISDL 2018, con fin 

netamente didactico, con la limitante de veracidad que los mismos tenga a la 

fecha. 

Se debe deselecionar la opcion Emplea generador de precios, para seguir con la 

configuracion correspondiente a las necesidades que el problema plantea. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 118 Configuración inicial de presupuesto.  

(Peralta, 2020) 
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Dentro de los paramentros de configuracion se tiene la ubicación del archivo, 

colocandolo dentro del Entorno Compartido de Datos que es DropBox.  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez la configuración haya sino terminada se puede seguir con el proceso de 

creación de partidas.  

 

Figura. 119 Configuración inicial del presupuesto.  (Peralta, 2020) 

Figura. 120 Configuración inicial de presupuesto  (Peralta, 2020) 
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8.5.2. Partidas del Presupuesto. 

Para ellos se van agregando niveles de los cuales se generan dependencias y 

en donde cada una de las partidas, debe estar definida por un código, el cual se 

hace de suma importancia para el flujo de trabajo con Revit. Es necesario tener 

muy claro que el presupuesto debe tener una dependencia o lógica idéntica a la 

de la modelación y a la planificación, para que, al momento de traer las 

cantidades desde Revit, estas se puedan asignar de manera mucho más fácil y 

respetando la lógica de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 121 Creación de partidas para presupuesto.  (Peralta, 2020) 

Figura. 122 Partidas a presupuestar.  (Peralta, 2020) 
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Dentro de cada una de las partidas se puede generar una Partida con 

descomposicion, es decir, un analisis de sus costos unitarios, donde se podria 

colocar cada unos de los materiales y sus respectivos costos para la 

conformacion de un elemento, como por emplo: Mano de obra, agua, arena, 

cemento, acero, encofrado y otros, asignados para la elaboracion de 1 m de un 

tipo especifico de viga. Para el caso actual se ha utilizado de otra manera la 

asignación de los costos, la cual es a traves de Partidas Alzadas y por el costo 

por unidad de medida de los elementos que se tengan modelador, como si el 

Analisis de costos Unitarios  se haya hecho con otras herramientas pero su valor 

sea de conocimiento para el presupuestista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 123 Selección del concepto de partida.  (Peralta, 2020) 
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En los casos donde si desee generar un 

análisis de los costos unitarios, se debe 

elegir la opción Partida con 

Descomposición, al hacer esto, se sigue con 

la definición del tipo de recursos que 

formaran parte del análisis de Costo 

Unitario, entre ellos se encuentran: Mano de 

obra, maquinaria, material, % de auxiliares, 

entre otros. Estos se definen en sus 

unidades y sus costos por unidad de obra, 

para que Arquímedes genere los cómputos para el cálculo de la unidad de obra 

del elemento.  

Figura. 124 Asignación de concepto a partidas.  (Peralta, 2020) 

Figura. 125 Descomposición de nuevo 

concepto.  (Peralta, 2020) 
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Como resultado se tiene una Estructura de desglose de trabajo por partidas, 

siendo estas relacionadas con la estructura del cronograma de trabajo. Es decir, 

que todos las actividades dentro de cronograma tienen su respectivo costo, el 

cual podra cobrarse de manera total o parcial, según estimaciones que el 

contratista presente al contratante.   

 

Figura. 127 Partidas con conceptos definidos.  (Peralta, 

2020) 
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8.5.3. Notas claves 

Ya con los precios establecidos para cada una de las partidas, se necesitan los 

computos metricos o las cantidades por unidad de obra de cada una de las 

partidas anteriomente definidas. Es aquí cuando el rol de los codigos de partida 

se vuelve muy importante, ya que establecera una manera de comunicar la 

informacion entre Revit y Arquimedes, y asi obtener las cantidades 

automaticamente, sin la necesitas de intervencio de los metodos actualmente 

utilizados. Es necesario mencionar, que todo proceso a realizar por un software 

de cualquier indole, es de suma importancia que los datos e informacion 

ingresada dentro de el, sean confiables y que en cuyo el operador conozca la 

logica de funcionamiento de estos, ya que si los usuarios ingresan informacion 

erronea, los resultados lo seran tambien.  

Mucho se habla de la automatizacion de los procesos con la metodolgia BIM, 

pero aquí tambien se puede aplicar el hecho que si ingresas basura a un 

sotfware, obtendras basura. 

La creación de fichero de notas claves, se hace desde la pestaña Archivos/ 

Exportar/ Generar ficheros de Notas Claves para Revit. Se presentará una 

ventana en donde se pide definir la ubicación del fichero, este tendrá formato .txt, 

se asigna el nombre y se da clic en aceptar. En la ubicación que se define es 

para la ubicación donde se encontrará el archivo correspondiente a las notas 

claves. 
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Ahora se debe abrir el modelo de Revit desde el cual se obtendran los metrados. 

Cada Nota clave debe ser asignada a cada elemento relacionado con el 

presupuesto, para ello Revit tiene una herramienta dentro de la pestaña Anotar/ 

Nota Clave /Configuracion de anotacion de nota clave. Una vez se ha elegido 

esta opcion se pasa a cargar dentro del archivos del modelo, lo que son las Notas 

Claves y posterior asignación. 

Figura. 128 Creación de fichero de nota clave.  (Peralta, 2020) 

Figura. 129 Guardar fichero de nota clave.  (Peralta, 

2020) 
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Una vez se seleccionado el archivo y aceptado, se procede a definir la 

información que se solicita en la ventana para la configuración de importación. 

Para este caso es importante que se deje por defecto. Se da clic en aceptar. 

 

 

 

 

Figura. 130 Importar nota clave.  (Peralta, 2020) 
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Pueden existir casos en los cuales haya errores u omisiones en las Nota Claves, 

para estos casos solo se debe volver a guardar el archivo .txt desde Arquímedes 

e importar de nuevo ese archivo a Revit, para sobre escribir la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 131 Configurar importación de nota clave.  (Peralta, 2020) 

Figura. 132 Actualización de fichero de nota clave.  (Peralta, 2020) 
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La asignacion de las Nota Claves es de manera sencilla. Para ello se de 

seleccionar un elementos correspondien a la familia y tipo, a la cual se quiera 

asignar la Nota Clave correspondiente. Una vez el elemento esté selecionado, se 

debe dar clic sobre Editar Tipo, donde se mostrara una ventana con las 

propiedades de tipo correspondientes al elementos selecionado. 

Dentro de la propiedades de tipo, se encuentra una llamada Nota Clave y es aquí 

donde e asignan los codigos de partida al elementos y estos pasan a ser el enlace 

entre el prespuesto y el modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura. 133 Asignación de nota clave.  (Peralta, 2020) 
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De la misma manera se hace para cada uno de los elementos que componen el 

modelo. Una vez terminado este paso se debe enlazar el modelo de Revit con 

Arquimedes y estos se hace apartir un complemento de intercomunicacion entre 

programas. Desde la pestaña Complementos/Cype. Una vez desplagadas la 

opción, se da clic en Vincular con obra de Arquimedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se abrirá de forma automática una ventana propiedad de Arquímedes, en la cual 

se define la información de vinculación entre programas. Para el caso, ya que el 

archivo de presupuesto se encuentra abierto, se selecciona la opción Obra 

abierta, para que el enlace se haga con esta. En aquellas ocasiones donde no se 

tiene el archivo abierto, se puede elegir desde la ubicación de guardado, pero se 

establece Obras existen en lugar de Obra abierta.  

 

 

 

 

 

Figura. 134 Vinculación de Revit con Arquímedes.  (Peralta, 2020) 

Figura. 135 Configuración de vinculación.  (Peralta, 2020) 
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Ya aceptada la configuración se abrirán nuevas ventanas dentro de Arquímedes, 

correspondientes a la información extraída del modelo. En la parte inferior de 

dicha ventana existe el botón Extracción de mediciones, se da clic en aceptar y 

se asignan por Nota clave las mediciones correspondientes a cada uno de los 

elementos, y así obteniendo los costos por partidas a partir de los metrados 

obtenidos de Revit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 136 Ventanas para la asignación de elementos a partidas.  (Peralta, 2020) 

Figura. 137 Cantidades de obra asignadas a partidas de presupuesto.  (Peralta, 2020) 
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8.5.4. Extracción de la información. 

El siguiente paso es la extracción de la información y esto se hace desde la 

pestaña Archivo/ Imprimir/ Imprimir listado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se configura la informacion que va aparecer en el presupuesto que se extraiga, 

como nombre de la Empresa, Dirección, telefonos, entre otros. 

Figura. 138 Extracción de información de Arquímedes 

(Peralta, 2020). 

Figura. 139 Configuración de extracción.  (Peralta, 2020) 
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Por último, se aceptan los cambios y se exporta en formato PDF.  

 

  

 

 

 

Se abre autometicamente el presupuesto para imprimir.  

 

Figura. 141 Presupuesto a partir de un modelo BIM en formato PDF.  (Peralta, 2020) 

  

Figura. 140 Configuración de ubicación de exportación.  (Peralta, 2020) 
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8.5.5. Flujo básico para la aplicación BIM en un proyecto de edificación . 

 

PROYECTO 
EDIFICACIÓN

REUNIÓN CON 
INTERESADOS

ELABORACIÓN 
PEB

APROBACIÓN

NO

ELABORACIÓN DE 
MODELO.

SI APROBACIÓN

NO

PLANOS

ANALASIS 4D
CRONOGRAMA 

ANALISIS 5D
PRESUPUESTO
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8.6. Diseño conceptual de una Carretera 

Existen diferentes softwares que se desempeñan en diferentes áreas de un 

proyecto es decir que integran a diferentes personajes cada uno con una 

funcionalidad diferente, se tiene AutoCAD que incorpora datos, Autodesk civil 3D 

que es un software para topografía y caminos, tenemos Infraworks que es un 

software analítico que se enfoca en hacer análisis, planificación y propuestas que 

puedan ser rápidamente evaluadas y calificadas. 

Infraworks consiste en generar alternativas para la solución sobre una necesidad 

para la conexión o unión de 2 o más zonas por diversos motivos como salud, 

educación, comercio o la unión de estos. 

El software de diseño conceptual InfraWorks permite a los profesionales de la 

arquitectura, la ingeniería y la construcción modelar, analizar y visualizar 

conceptos de diseño de infraestructura dentro del contexto del entorno construido 

y natural, mejorando la toma de decisiones y acelerando la aprobación de 

proyectos. 

En esta oportunidad se muestra una alternativa que se realiza sin necesidad de 

ir a campo, pero con georreferencia, para realizar esta propuesta se generaran 

13 sencillos pasos realizados en lo que es el software llamado Autodesk 

infraworks. 

1- Abrir Autodesk Infraworks. 

2- Generar la superficie del lugar estudiado. 

3- Analizar tu terreno. 

4- Proponer trazado. 

5- Editar trazo en planta. 

6- Editar trazo en perfil. 

7- Calcular el peralte. 

8- Análisis Hidrológico  
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9- Proyecta O.D.T. 

10- Análisis de visibilidad  

11- Cálculo de materiales  

12- Reporte de volúmenes 

13- Trabajo colaborativo
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8.6.1. Flujo de trabajo de interoperabilidad entre softwares.  

 

Figura. 142 Flujo de trabajo con interoperabilidad  (Gustavo Andrade, 2021). 
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Figura. 143 Flujo de trabajo en Infraworks (Gustavo Andrade, 2021). 
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8.6.2. Abrir Autodesk Infraworks: 

En el buscador de Windows se colocará el nombre del software. 

 

Figura. 144 Buscador de Windows para abrir Autodesk Infrawork (Gustavo Andrade, 2021) 

8.6.3. Generar la superficie del lugar estudiado:  

El Generador 

de modelos 

utiliza la nube 

para buscar 

capas de 

datos y, a 

continuación, 

se generará 

un modelo de 

un área que 

especifique. 

Figura. 145 Interfaz del software Autodesk Infraworks 2022 (Gustavo Andrade, 2021) 
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Al abrir el software Autodesk Infrawork aparecerá la interfaz que se muestra en 

la siguiente imagen. 

En este caso se podrá importar una superficie desde otro software, en este caso 

se generará la superficie desde la interfaz de Autodesk infraworks se 

seleccionará la opción Model Builder. 

Se abrirá la ventana que se muestra en la siguiente imagen donde se deberá 

buscar el lugar de interés, tendremos que ingresar el nombre del modelo en el 

espacio que dice Model Name. 

 

 

 

 

 

 

 

Se procede a seleccionar el sistema de coordenadas que corresponde. 

Figura. 146 Pestaña del generador de modelos  (Gustavo Andrade, 2021) 
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Luego de seleccionar el sistema de coordenadas se deberá dar clic derecho 

sobre el botón Create Model para crear la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 147 Selección del sistema de coordenadas – (Gustavo Andrade, 2021) 

Figura. 148 Ingresar nombre del 

modelo (Gustavo Andrade, 2021) 
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Se abrirá la pestaña que se muestra en la siguiente imagen, esto indicara que la 

creación del modelo está en proceso, el modelo estará listo cuando caiga un 

mensaje al correo electrónico entonces se procederá abrir el modelo. 

 

Ya que el modelo esta generado, se procederá a trabajar sobre el archivo, pero 

para no hacer cambios a la vista original, se creará una propuesta que servirá 

para trabajar y editar, pero sin alterar la información del archivo original. Para ello 

se procede a dar clic en la pestaña donde se lee MASTER, luego clic en añadir y 

luego se colocará un nombre a la nueva propuesta que se está creando, así como 

se muestra en la siguiente imagen. 

Figura. 149 Mensaje de espera mientras se genera el modelo (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 150 Crear una nueva propuesta (Gustavo Andrade, 2021) 
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Ahora que esta la propuesta sobre la cual se trabajara, se desactivará la capa de 

ROADS para que solo se visualice las carreteras que se creara. 

Luego se desactivará el bombillo que aparece a la par de la capa que se desea 

ocultar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 151 Desactivar la capa de carretera que se genera por defecto (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 152 Capa de carretera road desactivada 

(Gustavo Andrade). 
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Se podrá observar en la siguiente imagen que solo aparece en la capa del terreno 

como tal se procede a dibujar la carretera compuesta. 

 

8.6.4. Analizar de terreno: 

Después de realizar los estudios socioeconómicos que justifican la construcción 

o mejoras de un camino, es necesario realizar una serie de trabajos preliminares 

que básicamente comprenden el estudio comparativo de todas las rutas más 

convenientes, para seleccionar la que ofrezca más ventajas tanto económicas 

como sociales. 

Para realizar una propuesta en planta se deberá realizar un análisis del terreno, 

este tipo de análisis se realiza a cualquier superficie para generar un proyecto de 

carretera, con un análisis de elevaciones se podrá establecer los sectores que 

estarán dentro de determinado rango de altitudes y con un análisis de pendientes 

se sabrá porque zonas se facilita más colocar el trazo de la carretera. 

Figura. 153 Capa de terreno de estudio – (Gustavo Andrade, 2021). 
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En la banda de Manage se selecciona Display como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

Luego se desplegará una pestaña en la cual se seleccionará Terrain themes así 

como se muestra en la imagen siguiente. 

A continuación, se desplegará una banda vertical a la derecha de la pantalla 

donde se seleccionará la cruz verde para generar un análisis de elevaciones. 

Figura. 154 Barra de menús Mannage, y barra de herramientas Display - (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 155 Análisis de terreno (Gustavo Andrade, 2021) 
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Aparecerá una nueva ventana donde se deberá 

agregar el nombre del análisis que se realizara, 

se elegirá el tipo de análisis que en este caso 

será elevation se colocaran los parámetros de 

elevación máxima y mínima en este caso las 

máximas y mínimas que posee el terreno. Para 

crear el modelo solo se dará Clic en ok después 

de haber ingresado los parámetros necesarios, 

así como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

Figura. 156 Crear un nuevo análisis de terreno  (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 157 Propiedades del análisis  

(Gustavo Andrade, 2021). 
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Se obtendrá el siguiente resultado donde en base a las leyendas se podrá 

observar cuales son las zonas con poca elevación, si se desea editar alguna de 

los parámetros ingresados daremos clic al icono del lápiz donde 

espontáneamente emergerá la pestaña anterior donde se podrán editar los 

parámetros. 

 

Para realizar el análisis de pendientes se deberá 

situar en la banda vertical de la derecha y se 

seleccionará nuevamente la cruz verde para 

realizar el análisis. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 158 Análisis de elevación – (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 159 Realizar un nuevo análisis  

(Gustavo Andrade, 2021). 



188 

 

 

Aparecerá nuevamente la ventana donde se deberá 

agregar el nombre del análisis que se está 

realizando, se elegirá el tipo de análisis que en este 

caso será Slope se colocaran los parámetros de 

pendiente máxima y mínima en este caso se 

colocara como pendiente máxima 30 pero se tendrá 

que tener presente que la pendiente máxima de 

acuerdo a la SIECA es de 10 m. Para crear el 

modelo se tendrá que dar Clic en ok después de 

haber ingresado los parámetros necesarios, así 

como se muestra en la siguiente imagen  

 

Se obtendrán los 

siguientes resultados 

donde se podrá observar 

si la orografía es plana, 

ondulada, accidentada o 

escarpada también se 

podrá concluir en que se 

tienen 3 posibles 

opciones para trazar la 

carretera, ya que existen 3 

zonas en las que se marca que las pendientes son menores o iguales a 10 m. 

 

 

 

Figura. 160 Análisis de pendiente 

(Gustavo Andrade, 2021) 

Figura. 161 Análisis de pendiente – (Gustavo Andrade, 2021). 
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Clasificación de los terrenos en función de las pendientes naturales. 

 

 

 

 

De acuerdo al análisis de pendiente y basándonos en el recuadro extraído del 

manual centroamericano SIECA se tiene que el terreno es montañoso, esto dará 

un parámetro para conocer la pendiente máxima de la carretera. 

8.6.5. Proponer trazado. 

Para iniciar con el trazo se deberá Clic en la banda Create, manteniendo activa 

la banda vertical de los análisis de pendiente y alturas que se crearon. 

 

Se dará Clic sobre transportation  

 

Tabla 21 Rangos de pendientes según el tipo de terreno - Manual Centroamericano 

SIECA. 

Figura. 162 Análisis de pendiente  (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 163 Barra de menú Create (Gustavo Andrade, 2021). 
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Se seleccionará la opción Component Road para iniciar a dibujar el trazo de la 

carretera. 

Cuando el cursor tome la forma de una cruz se dará doble clic sobre el punto 

inicial de la carretera y cuando se finalice todo el trazo de la carretera se deberá 

dar clic dos veces en la tecla Enter. 

Figura. 164 Component road comando para crear trazo de carreteras (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 165 trazado de carretera según análisis de pendiente  (Gustavo Andrade, 2021). 
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Autodesk Bridge Design for InfraWorks proporciona herramientas para modelar y 

diseñar puentes en el contexto de todo el proyecto de diseño de infraestructuras. 

Luego de haber propuesto el trazo de carretera, se podrá cerciorar de que no se 

necesita ninguna obra de paso o algún otro detalle que mejore la calidad del 

modelo o disminuya el costo de construcción del proyecto, en este caso se 

observará que existe un tramo de carretera que necesita una obra de paso.  

 

 

 

 

 

 

Debido a la topografia del terreno se debera colocar una obra de paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 166 trazo de carretera creado (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 167 Propuesta de trazo de carretera, sujeto a modificaciones 

debido a la topografía del terreno (Gustavo Andrade, 2021). 
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Para crear una obra de paso en este caso un puente se debera dar click en la 

banda create, luego se seleccionara la parte donde dice structures se desplegara 

un menu el cual se seleccionara bridge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el cursor se seleccionará el lugar donde se desee que inicie el puente 

situando el cursor en el lugar de inicio y dando Clic para fijar el punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 168 Proceso para crear o insertar una estructura de paso en nuestro 

trazo  (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 169 Elegir el inicio de la estructura de paso que se ingresara 

(Gustavo Andrade, 2021). 
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Luego se seleccionará el final del puente dando clic en el lugar seleccionado, en 

la siguiente imagen se puede observar el estacionamiento y la distancia total del 

puente. 

 

Como ingresar elementos que visualmente hacen al modelo más realista, se 

iniciara ingresando una línea de arbóleles, primero se deberá de ubicar en la 

banda créate, posteriormente se ubicara en Environment y luego en Row of trees, 

luego se abrirá una pestaña llamada Select draw style y se seleccionara el tipo 

de árboles que se desea ingresar posteriormente solo se punteara con el cursor 

Figura. 170 Elegir el final de la estructura de paso creada (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 171 Estructura de paso insertada  (Gustavo Andrade, 2021). 
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donde se desee ubicar la línea de árboles al finalizar se presionara Enter dos 

veces y automáticamente se aparecerá la línea de árboles deseada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 172 Proceso para ingresar arboles al modelo (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 173 Elegir el tipo de elemento que agregaremos al modelo (Gustavo Andrade, 2021). 
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Para colocar un automóvil sobre el modelo, el primer paso es dar Clic sobre la 

banda créate, luego en la sección Environment y se seleccionara la opción Points 

of interest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego aparecerá una pestaña donde se elegirá el tipo de vehículo que se desea 

colocar sobre el modelo, luego de seleccionarlo se deberá situar sobre la 

carretera, se dará clic en el punto en que se desea colocar, se moverá el cursor 

y se volverá a dar clic automáticamente aparecerá el vehículo. 

Figura. 174 Proceso para insertar automóviles al modelo (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 175 Elección del tipo de elemento que se desea insertar  (Gustavo Andrade, 2021). 
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Se dará clic sobre el vehículo para poder acomodarlo sobre el carril que 

corresponda con los siguientes iconos se podrá girar el vehículo, moverlo hacia 

adelante o hacia atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6.6. Editar trazo en planta. 

Para iniciar a editar el trazo en planta y que el modelo cumpla con la normativa, 

se seleccionara la carretera y luego se dará clic derecho, se abrirá la siguiente 

pestaña, donde se seleccionara la opción Add curve. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 176 Editar posición, elevación y lugar  (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 177 Edición de trazo en planta (Gustavo Andrade, 2021). 
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Aparecerá 3 puntos en el tramo como el que se muestra en la siguiente imagen 

encerrados en el recuadro rojo, se tendrá que acomodar y alargar los puntos de 

los extremos que son los que darán la forma curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se hayan alejado los dos puntos de los extremos se tomará el punto 

verde y se acomodaran hasta llegar al radio permitido por la normativa. 

 

Figura. 178 Crear una curva horizontal (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 179 Elección de radio de curvatura (Gustavo Andrade, 2021). 
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Cuando se finalice de editar el trazo en planta y el modelo luce como se muestra 

en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tambien se podra cambiar la geometria de las curvas de la siguiente forma, se 

ubicara el cursor sobre el centro de la curva y se dara click derecho luego se 

seleccionara la opcion Convert Geometry, se  avilitaran las tres opciones Curve, 

Spiral curve spiral y none. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 180 curvas horizontales  (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 181 Proceso para el cambio de geometría de las curvas (Gustavo 

Andrade, 2021 
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8.6.7. Editar trazo en perfil.  

Se seleccionará el trazo de la carretera y se dará clic derecho, se abrirá una 

nueva pestaña donde se tendrá que seleccionar la opción Show station in Profile 

View. 

 

Se abrirá la siguiente pestaña donde se tendrá que suavizar el perfil del trazo. 

 

 

 

Figura. 182 Proceso para editar trazo en perfil  (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 183 Perfil del trazo de la carretera (Gustavo Andrade, 2021). 
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El parámetro que se tomara para verificar que el diseño conceptual cumple con 

la normativa será el de la pendiente máxima y nada más se verificara que los 

tramos que existen entre PVI no sobrepasen la pendiente del 11% el cual se 

seleccionara porque la velocidad de diseño es de 40 KPH y es un terreno 

montañoso. 

Se editará el perfil basándose en el criterio anteriormente mencionado tomado 

del manual de diseños de carreteras SIECA. Por ejemplo, a continuación, se 

tienen dos puntos de inflexión vertical lo cual se deberá eliminar 1 de ellos y con 

eso solucionará 

la curva.  

Para eliminar el 

PVI se deberá 

dar clic derecho 

sobre el PVI 

que se desea 

eliminar y se 

seleccionara 

Remove PVI, con eso se soluciona la curva, solo se tendrá que verificar que los 

tramos cumplan con las pendientes a modo que estas no sobrepasen la 

pendiente máxima. 

Tabla 22 Tabla de pendientes. SIECA 

Figura. 184 Perfil del tramo de carretera (Gustavo Andrade, 2021). 
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Figura. 185 Perfil del tramo de carretera  (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 186 Eliminar PVI  (Gustavo Andrade, 2021). 
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También se podrá observar la sección transversal de la carretera esto se hará de 

la siguiente manera: Se deberá dar clic sobre la carretera previamente 

seleccionada y se abrirá la siguiente pestaña donde se deberá seleccionar Show 

station in Cross section view. 

 

 

 

 

 

Figura. 187 Proceso para ver la sección transversal del trazo  (Gustavo Andrade, 2021). 

Se obtendrá como resultado la siguiente pestaña donde se puede seleccionar el 

estacionamiento que se desea verificar, además se puede seleccionar la relación 

de altura y anchura con la que se desea visualizar la sección transversal y se 

podrá también visualizar la vista de peralte y las áreas de corte y relleno de los 

diferentes estacionamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 188 Vista de la sección transversal (Gustavo Andrade, 2021). 
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Visualización de la vista de peralte: 

Visualización de las áreas de corte y relleno en los diferentes estacionamientos: 

 

 

 

Figura. 189 Visualización de peralte (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 190 Vista de peralte (Gustavo Andrade, 2021). 
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8.6.8. Calcular el peralte: 

Se calculará el peralte del diseño preliminar esto se realizará dándole clic al botón 

que dice Superelevation, para que luego se pueda visualizar en la vista de 

sección transversal vista de peralte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6.9. Análisis Hidrológico: 

Muchas veces se desea 

delimitar las cuencas que 

tienen incidencia sobre un 

eje longitudinal de 

carreteras, en este caso 

debemos saber la 

formación de las cuencas 

incidentes para la 

ubicación de alcantarillas y 

estructuras de drenaje, 

esto se realizara de forma automática y fácil. 

Figura. 191 Proceso del cálculo de peralte  (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 192 Proceso para análisis hidrológico (Gustavo Andrade, 2021). 
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Se iniciará dándole clic en analyze, luego se Dara clic sobre drainage, luego se 

seleccionará watershed, así como se muestra en la imagen. 

Luego se aparecerá la siguiente ventana donde se deberá dar ok. 

 

 

 

 

 

La carretera se tornará del siguiente color, se dará clic sobre la carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 193 Ventana Wateshed Analysis (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 194 Selección de tramo de carretera bajo 

análisis (Gustavo Andrade, 2021). 
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Posteriormente se seleccionará el inicio de la carretera donde se necesita el 

análisis de cuencas, posteriormente se seleccionará el punto final de la carretera 

que se desea analizar, luego de seleccionar el punto inicial y final se dará enter 

para iniciar con el análisis. 

Se deberá esperar a que el software termine de realizar el análisis, luego de 

cargar mostrara las cuencas que se forman y tienen interacción sobre la 

carretera.  

Figura. 195 Selección de inicio y final del tramo de carretera bajo análisis  (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 196 Análisis hidrológico finalizado, cuencas que poseen influencia en el tramo de carretera 

analizado  (Gustavo Andrade, 2021). 
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8.6.10. Proyecta O.D.T. 

Utilice la opción Añadir O.D.T. para añadir una o varias O.D.T. a una carretera 

compuesta, al margen del lugar donde los caudales crucen la carretera. Examine 

y modifique una solución de O.D.T. propuesta. En nuestro caso el caudal 

recolectado por la cuenta no afecta directamente a nuestra carretera, pero para 

realizar el ejemplo eliminaremos el puente y realizaremos el proceso necesario. 

Drainage Design muestra un alfiler en cada ubicación de cruce. 

Deberá dar clic sobre la carretera, luego seleccionamos el último ítem Drainage 

luego se seleccionará Add Culvents y se deberá esperar hasta que el sistema 

coloque el culvents adecuado. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 198 Proceso para crear un O.D.T. (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 197 Resultados del Análisis hidrológico  (Gustavo Andrade, 2021). 
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Añada una red de drenaje para crear el diseño inicial basado en una carretera, o 

bien cree una red con estructuras aparte de una carretera. Para iniciar se deberá 

dar clic sobre la banda créate, luego se ubicará el cursor sobre Drainage y en la 

pestaña que se despliega se seleccionará Drainage network. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 200 Proceso para añadir una red de drenaje (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 199 Coulvert creado en base a los análisis hidrológicos obtenidos (Gustavo Andrade, 2021). 

http://help.autodesk.com/view/INFMDR/ESP/?guid=GUID-9B0882BE-9BAE-489F-AF46-EDD4999ACF87
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Se abrirá la siguiente pestaña:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dará clic sobre el lugar donde iniciara la red de drenaje, así como se muestra 

en la siguiente imagen, si se tiene el distanciamiento exacto al que se colocara 

los posos de recolección de agua se podrá ingresar ese distanciamiento en 

metros y se presionara la tecla enter, luego se seleccionara el punto final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 201 Propiedades de la red de drenaje que se ingresara (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 202 Trazo de la red de drenaje  (Gustavo 

Andrade, 2021). 
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Puntos importantes que se deben tener en cuenta: 

• Una vez que esté satisfecho con la composición de una red de drenaje, 

ejecute Aplicar tamaño a red de drenaje. Vuelve a calcular los diámetros 

de tuberías y ajusta sus pendientes para incorporar los cambios. También 

cambia el tamaño de los conectores si el tamaño de las tuberías es 

distinto. 

• Antes de ejecutar Inspeccionar rendimiento, se debe ejecutar Aplicar 

tamaño a red de drenaje. 

• Las opciones Análisis de tragantes e Inspeccionar rendimiento solo 

funcionan en estructuras situadas dentro de la geometría de la carretera 

compuesta seleccionada. 

Por ejemplo: si una embocadura se conecta a una boca de inspección situada en 

una intersección adyacente a una carretera compuesta, no es posible ejecutar 

Inspeccionar rendimiento. Considere la posibilidad de mover la embocadura a 

una boca de inspección dentro de la geometría de la carretera compuesta. A 

continuation, utilice Aplicar tamaño a red de drenaje. 

8.6.11. Análisis de visibilidad: 

Analizar la visibilidad de carreteras compuestas e intersecciones. Este análisis 

permite identificar ángulos muertos o zonas con error de visibilidad, donde la 

visibilidad se ve dificultada por obstrucciones. 

 

 

 

Tabla 23 Opciones de análisis visual para carreteras (Autodesk, 2021). 
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Opción visual Descripción 

Zonas de visibilidad Muestra los colores del carril analizado para 
indicar zonas de visibilidad segura y afectada. 
El color azul claro indica zonas con buena 
visibilidad. El color amarillo indica zonas con 
error de visibilidad, es decir, con obstrucción 
de la visibilidad respecto al punto de mira 
deseado. Las áreas oscurecidas indican 
zonas con riesgo potencial de accidente 
donde los problemas de visibilidad 
incrementan la probabilidad de accidentes. 

Zonas de accidente Las zonas oscurecidas del carril analizado 
indican los puntos en que los problemas de 
visibilidad incrementan la probabilidad de 
accidentes. 

Envolturas de visibilidad Muestra colores del rango de visibilidad 
deseada más allá del contorno de carretera, 
así como el efecto de las obstrucciones. El 
color azul claro indica zonas con buena 
visibilidad. El color rojo indica obstrucciones. 
Las áreas oscurecidas indican dónde hay 
obstrucciones que afectan a la visibilidad. 

Regiones de visibilidad Muestra regiones de visibilidad respecto a 
indicadores de visibilidad insertados 
manualmente. El color amarillo indica zonas 
de error de líneas de visibilidad. El color rojo 
indica obstrucciones. Las zonas oscurecidas 
indican dónde hay obstrucciones que afectan 
a la línea de visibilidad. 

Líneas de visibilidad Muestra la línea de visibilidad desde el punto 
de visión hasta la visibilidad de destino 
deseada. Si alguna obstrucción dentro las 
regiones de visibilidad afecta negativamente 
al punto de visión en el que se ubica el 
indicador de visibilidad, también se muestran 
la primera y la última línea de visibilidad 
bloqueadas. El color amarillo indica zonas de 
error de líneas de visibilidad. El color rojo 
indica obstrucciones. 

Línea de distancia Muestra una línea desde la altura del ojo en 
indicadores de visibilidad insertados 
manualmente hasta la visibilidad deseada. 
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Para realizar el análisis de visibilidad seguir los siguientes pasos: 

Seleccionar la barra de menú Análisis, posteriormente seleccionar la barra de 

herramientas transportar. 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar una de las opciones siguientes: visibilidad de parada o la visibilidad 

de adelantamiento. Luego seleccionar la dirección a la que se realizara el análisis 

hacia delante o hacia atrás. Luego seleccionar el lado donde se realizará el 

análisis a la izquierda o a la derecha. Si la carretera tiene varios carriles en cada 

sentido, seleccione el carril en el que desea realizar el análisis. Carril (1) es el 

más próximo al eje de carretera. Si se selecciona la opción visibilidad de 

adelantamiento, especifique una velocidad. Proceder a seleccionar Decoraciones 

de carretera para incluir árboles, barreras, lámparas, etc., en la mediana de la 

carretera de intersección o el lado del empalme al comprobar las obstrucciones 

en la visibilidad. Seleccionar entre los tipos de obstrucción ofrecidos para incluir 

en el análisis. clic en Analizar. Cuando en el panel Visibilidad aparecen Opciones 

visuales, clic en los elementos que se desea incluir en el análisis. Para obtener 

más información sobre opciones visuales, consulte Acerca del análisis de 

visibilidad. 

Figura. 203 Proceso para realizar análisis de visibilidad (Gustavo Andrade, 2021). 
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Para desactivar el análisis de visibilidad 

del modelo, cierre el panel Visibilidad. 

Se utilizará el indicador de visibilidad 

para visualizar información de línea de 

mira, obstrucción y distancia de parada 

respecto a determinados puntos. Haga 

clic en Insertar indicador de visibilidad; 

a continuación, haga clic en la carretera 

compuesta para colocar indicadores de 

visibilidad en los lugares donde quiera 

analizar la visibilidad. 

 

 

Figura. 204 Parámetros necesarios para el análisis de visibilidad (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 205 Análisis de visibilidad aplicado al tramo 

de carretera bajo estudio (Gustavo Andrade, 2021). 
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Figura. 206 Análisis de visibilidad carril derecho (Gustavo Andrade, 2021). 

Figura. 207 Análisis de visibilidad carril izquierdo  (Gustavo Andrade, 2021). 
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8.6.12. Cálculo de materiales. 

Las herramientas de cantidades permiten calcular, visualizar y generar informes 

para las cantidades de materiales y explanación asociadas a una o más 

carreteras compuestas seleccionadas, secciones de una carretera compuesta 

(intervalos de P.K.) y áreas de interés. 

Mediante los cuadros de diálogo de configuración de cantidades, especifique las 

categorías de cantidades que desea que InfraWorks incluya u omita en el 

siguiente cálculo de valores de cantidades. Los parámetros actuales permanecen 

en vigor hasta que se cambien. 

Por ejemplo, al calcular los valores de cantidades de explanación de una 

carretera o carreteras seleccionadas, puede optar por incluir valores de 

explanación de intersecciones y glorietas o puentes, o excluirlos de los cálculos 

y el informe. 

Para las cantidades de materiales, puede elegir las categorías que se incluirán 

en una lista con los diversos tipos de materiales. Por ejemplo, puede optar por 

incluir o excluir elementos de modelos 3D o paramétricos, como, por ejemplo, 

personas, coches, barreras, puentes o componentes de puentes, etc. 

Cada herramienta de cantidades consta de tres elementos: 

• Controles del Centro de análisis (que aparecen en la pila al seleccionar 

una carretera). 

• Cuadro de diálogo de configuración de cantidades (panel). 

• Panel de informe de cantidades. 

Entre los materiales asociados a las carreteras seleccionadas que se pueden 

cuantificar, se incluyen: 

• Componentes de carretera (longitud y área totales) 
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Nota: No se incluyen los componentes de intersecciones y glorietas de la 

carretera. 

• Materiales del puente (acero y hormigón) 

• Utilidades (componentes de desagüe, tuberías genéricas) 

• Modelos paramétricos (recursos de catálogo personalizados, 

mobiliario urbano o decoraciones) 

• Modelos 3D (recuentos). Nota: 

Las decoraciones de carretera (modelos 3D) asociados con las intersecciones y 

las glorietas de la carretera no se incluyen en los recuentos. 

Las cantidades relacionadas con decoraciones de carretera que presentan un 

asterisco (*) junto a ellos son aproximadas y los valores reales pueden variar. Los 

objetos individuales no se pueden contar, pero se calculan en función de los 

parámetros de decoración. Consulte más información en la tabla siguiente. 

Para los objetos. El recuento. 

separados a lo largo de una alineación se calcula en función de la longitud de la 
alineación que se deriva de una vista en 

planta 2D de la alineación en lugar de una 
vista 3D. 

en el inicio y el final de una alineación puede diferir del número real de objetos 
insertados debido a la diferencia en cómo la 
colocación y el cálculo gestionan el resto en 

un espaciado. 

colocados antes del inicio de la alineación 
y después del final de la alineación 

no incluye estos objetos. El cálculo solo tiene 
en cuenta los objetos dentro de la carretera y 

la zona de explanación a los lados de la 
carretera. 
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Para calcular las cantidades de explanación: 

1.  Opcional: ajuste la configuración de Cantidades de explanación 

según sea necesario. Por ejemplo: en el panel Cantidades de 

explanación, active la opción Intervalo de P.K. y especifique los valores 

de P.K. inicial y final para limitar los cálculos a un área específica de la 

carretera. 

2. Opcional: restablezca la Configuración de unidades, y el tipo de 

unidad y la precisión actuales para los datos de volumen: haga clic en 

Configuración de unidades en el cuadro de diálogo Opciones de la 

aplicación. 

3. En el modelo, seleccione una o varias carreteras compuestas. El 

icono de desmonte y terraplén se muestra en el Centro de análisis 

ubicado debajo de la pila. 

4. Haga clic en el icono de Desmonte y terraplén para visualizar más 

herramientas y haga clic en el circulo que dice CUT/FILL. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura. 208 Proceso para el cálculo de corte y relleno de nuestro modelo  (Gustavo Andrade, 2021). 
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5. Haga clic en    (Ver valores detallados) para ver los volúmenes de 

desmonte, terraplén y neto en el panel Cantidades de explanación. 

Nota: En el menú contextual, seleccione Mostrar vista de sección 

transversal. Cambie a la vista Áreas de desmonte y terraplén del Visor 

de sección transversal para visualizar los valores de área de desmonte 

y terraplén, y un diagrama de los P.K. críticos. (Los valores de área de 

desmonte y terraplén no se calculan para las intersecciones, las 

glorietas o los puentes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 209 Proceso del cálculo de corte y relleno  (Gustavo Andrade, 2021). 
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8.6.13. Reporte de volúmenes. 

 

Para guardar los datos de explanación en 

un archivo CSV, haga clic en  (Generar 

informe), desplácese a la carpeta donde 

desea guardar el archivo y haga clic en 

Guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 210 Generar un reporte de los datos de 

corte y relleno obtenidos (Gustavo Andrade, 

2021). 

Figura. 211 Selección de carpeta de guardado para el reporte generado (Gustavo 

Andrade, 2021). 
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Station (m) Cut (m3) Cut area (m2) Fill (m3) Fill area (m2) Cumulative Cut (m3) Cumulative Fill (m3) Cumulative Net (m3) Note

0 0 21.322 0 5.022 0 0 0

20 291.66 7.844 297.701 24.748 291.66 297.701 -6.042

40 83.514 0.507 718.492 47.101 375.174 1016.193 -641.02

60 74.624 6.955 980.278 50.927 449.798 1996.471 -1546.673

80 326.944 25.739 1078.648 56.938 776.742 3075.119 -2298.377

100 679.182 42.179 1128.206 55.882 1455.924 4203.325 -2747.401

120 848.922 42.713 1128.951 57.013 2304.845 5332.276 -3027.43

140 752.519 32.539 1089.963 51.984 3057.364 6422.239 -3364.874

160 830.586 50.52 731.288 21.145 3887.95 7153.526 -3265.576

180 1128.86 62.366 295.938 8.449 5016.81 7449.465 -2432.654

200 1144.036 52.037 85.218 0.073 6160.846 7534.682 -1373.836

220 808.889 28.851 3.563 0.283 6969.735 7538.245 -568.51

240 413.67 12.515 17.106 1.427 7383.405 7555.351 -171.946

260 180.51 5.536 19.717 0.544 7563.915 7575.068 -11.152

280 77.185 2.183 38.043 3.26 7641.1 7613.111 27.99

300 193.424 17.159 32.606 0.001 7834.524 7645.717 188.808

320 1654.887 148.329 0.007 0 9489.412 7645.724 1843.688

340 3920.281 243.699 0 0 13409.692 7645.724 5763.968

356.771 4426.446 284.167 0 0 17836.138 7645.724 10190.414

360 916.536 283.544 0 0 18752.674 7645.724 11106.95

379.771 4955.726 217.765 0 0 23708.399 7645.724 16062.675

380 49.752 216.974 0 0 23758.151 7645.724 16112.427

395.104 2788.961 152.316 0 0 26547.112 7645.724 18901.388

400 680.403 125.652 0 0 27227.514 7645.724 19581.791

410.438 1023.208 70.406 0 0 28250.722 7645.724 20604.998

420 472.424 28.405 0 0 28723.147 7645.724 21077.423

440 308.104 2.406 386.855 38.685 29031.251 8032.578 20998.673

441.104 2.589 2.283 45.389 43.507 29033.84 8077.967 20955.873

460 36.997 1.633 591.507 19.101 29070.837 8669.474 20401.362

480 1012.014 99.568 191.007 0 30082.851 8860.481 21222.37

500 3646.058 265.038 0 0 33728.909 8860.481 24868.428

520 5238.407 258.803 0 0 38967.316 8860.481 30106.835

522.531 654.929 258.814 0 0 39622.245 8860.481 30761.764

540 3885.928 186.069 0 0 43508.173 8860.481 34647.692

560 2948.777 108.809 0 0 46456.95 8860.481 37596.469

580 1872.181 78.409 0 0 48329.131 8860.481 39468.65

586.806 555.973 84.98 0 0 48885.104 8860.481 40024.623

600 1257.271 105.595 0 0 50142.375 8860.481 41281.894

620 2488.912 143.296 0 0 52631.287 8860.481 43770.806

640 3189.149 175.619 0 0 55820.436 8860.481 46959.956

651.08 2040.333 192.657 0 0 57860.77 8860.481 49000.289

660 1835.1 218.822 0 0 59695.869 8860.481 50835.388

680 4211.213 202.299 0 0 63907.082 8860.481 55046.601

700 3214.498 119.151 0 0 67121.58 8860.481 58261.099

720 1840.964 64.946 136.71 13.671 68962.544 8997.191 59965.353

740 1482.535 83.308 142.581 0.587 70445.08 9139.772 61305.308

760 2035.451 120.237 5.871 0 72480.531 9145.642 63334.889

766.144 786.943 135.913 0 0 73267.474 9145.642 64121.832

780 2067.053 162.458 0 0 75334.527 9145.642 66188.885

800 3386.359 176.178 0 0 78720.886 9145.642 69575.244

805.256 905.431 168.336 0 0 79626.317 9145.642 70480.675

Tabla 25 Reporte de volúmenes exportado a una hoja de cálculo en Excel. (Gustavo Andrade, 2021). 

 

 

Tabla 25 Reporte de volúmenes exportado a una hoja de cálculo en Excel. (Gustavo Andrade, 2021). 

ContinuaciónTabla 26 Reporte de volúmenes exportado a una hoja de cálculo en Excel. (Gustavo Andrade, 

2021). 

 

continua 

 

Tabla 24 

Reporte 



221 

 

 

 

 

 

 

 

 

820 2340.176 149.111 74.618 10.122 81966.493 9220.261 72746.232

840 2905.856 141.475 171.499 7.028 84872.349 9391.76 75480.589

860 2614.593 119.985 243.141 17.286 87486.942 9634.901 77852.041

880 2348.455 114.861 383.081 21.022 89835.397 10017.982 79817.415

900 2140.997 99.239 460.163 24.994 91976.393 10478.145 81498.248

918.61 1732.154 86.915 659.344 45.865 93708.547 11137.489 82571.058

920 120.766 86.838 63.517 45.521 93829.313 11201.006 82628.307

940 1908.722 104.034 655.467 20.026 95738.035 11856.473 83881.563

958.162 2401.22 160.382 181.861 0 98139.255 12038.333 86100.922

960 300.081 166.224 0 0 98439.336 12038.333 86401.003

980 3848.949 218.671 0 0 102288.285 12038.333 90249.952

989.117 1981.259 215.979 0 0 104269.545 12038.333 92231.211

1000 2300.407 206.757 0 0 106569.952 12038.333 94531.618

1016.661 3708.059 238.355 0 0 110278.011 12038.333 98239.678

1020 808.012 245.663 0 0 111086.023 12038.333 99047.689

1040 5815.005 335.837 0 0 116901.028 12038.333 104862.694

1060 7050.024 369.165 0 0 123951.051 12038.333 111912.718

1074.586 5137.089 335.208 0 0 129088.14 12038.333 117049.807

1080 1745.501 309.633 0 0 130833.641 12038.333 118795.308

1087.031 2024.458 266.257 0 0 132858.1 12038.333 120819.766

1100 2967.715 191.396 0 0 135825.814 12038.333 123787.481

1102.586 480.58 180.244 0 0 136306.394 12038.333 124268.061

1118.142 2300.25 115.502 0 0 138606.644 12038.333 126568.311

1120 206.702 106.976 0 0 138813.346 12038.333 126775.013

1140 1524.071 45.431 188.602 18.86 140337.418 12226.935 128110.482

1141.475 64.776 42.392 29.635 21.319 140402.194 12256.571 128145.623

1160 501.951 11.8 740.913 58.672 140904.145 12997.484 127906.661

1180 118.002 0 1937.117 135.04 141022.146 14934.601 126087.545

1200 0 0 3440.5 209.01 141022.146 18375.101 122647.046

1220 0 0 4289.251 219.915 141022.146 22664.352 118357.794

1240 0 0 4013.414 181.427 141022.146 26677.766 114344.38

1260 0 0 3546.314 173.205 141022.146 30224.08 110798.066

1269.45 0 0 1628.158 171.379 141022.146 31852.239 109169.908 Start - bridge 

1963.732 0 0 0 386.724 141022.146 31852.239 109169.908

End - bridge  

(components 

are partially 

calculated)

1964.897 0 0 447.203 380.915 141022.146 32299.442 108722.705

1980 0 0 5215.383 309.724 141022.146 37514.824 103507.322

1980.23 0 0 71.217 308.842 141022.146 37586.042 103436.105

1995.564 0 0 4371.841 261.398 141022.146 41957.883 99064.264

2000 0 0 1132.555 249.176 141022.146 43090.438 97931.709

2020 0 0 4583.37 209.161 141022.146 47673.808 93348.339

2026.23 0 0 1303.864 209.397 141022.146 48977.672 92044.475

2040 0 0 2986.774 224.42 141022.146 51964.446 89057.701

2051.976 0 0 2670.278 221.515 141022.146 54634.724 86387.423

2060 0 0 1659.781 192.194 141022.146 56294.505 84727.642

2080 0 0 3460.854 153.892 141022.146 59755.359 81266.788

2100 0 0 2387.728 84.881 141022.146 62143.087 78879.059

2100.42 0 0 35.468 84.098 141022.146 62178.555 78843.591

2120 44.111 4.506 1188.433 37.293 141066.257 63366.988 77699.269

2140 337.719 29.266 713.453 34.052 141403.976 64080.442 77323.534

2160 456.324 16.366 504.181 16.366 141860.3 64584.622 77275.677

2163.175 48.442 14.15 42.792 10.591 141908.742 64627.414 77281.328

2174.875 108.794 4.447 64.531 0.44 142017.536 64691.946 77325.59

Tabla 25 Reporte de volúmenes exportado a una hoja de cálculo en Excel. (Gustavo Andrade, 2021). 

Continuación 
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8.6.14. Flujo básico para la aplicación BIM en un proyecto de estructura vial.  
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CONCLUSIONES. 

• La metodología BIM es aplicable tanto a proyectos de edificaciones como a 

infraestructura vial, variando solamente los softwares dedicados para cada 

rubro. 
 

• El análisis 4D realizado, muestra la manera de generar un enlace directo entre 

el cronograma de trabajos y los elementos modelados en Revit, generando 

impacto visual a la hora de la gestión, seguimiento y control de obra. 

 

• Con el análisis 5D realizado en Arquímedes,  se demuestra la 

interoperabilidad que puede existir entre softwares de diferentes casas 

comerciales y la facilidad que nos brinda a la hora de elaborar o actualizar de 

metrados y costos para presentar en presupuesto. 

 

• Los diferentes softwares como infraworks son herramientas potentes que nos 

ayuda en el diseño y análisis preliminar de proyectos viales, y es capaz de ser 

interoperable con otros programas dedicados al diseño detallado de obras 

viales como lo puede ser Civil 3D. 
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RECOMENDACIONES. 

• Identificar y comprender las diferencias, entre: los objetivos de la 

implementación BIM, dentro de una empresa del sector construcción, y los 

objetivos y usos de la metodología dentro de un proyecto de obra civil. 

 

• Se recomienda tener claridad acerca de los estándares o formatos de 

intercambio de información BIM, y tener en cuenta los canales de intercambio 

que se van a utilizar para un flujo correcto de la información. 

 

• Tener en cuenta que, la implementación de la metodología BIM, es un proceso 

gradual, donde los resultados son de obtención a mediano y largo plazo. 

 

• Es fundamental que sean las instituciones públicas quienes impulsen un 

movimiento hacia la aplicación BIM en la industria de la construcción de El 

Salvador, siendo la metodología BIM una herramienta que ayuda a tener un 

mejor control de los fondos destinados a proyectos de obra pública, 

generando un entorno transparente y que ofrece una mayor facilidad a la hora 

de auditar, al mismo tiempo, son las Instituciones Públicas, con el apoyo de 

la empresa privada, quienes pueden proponer la creación de políticas 

públicas, estándares de ampliación y la exigencia de la metodología dentro 

de los proyectos de administración pública para la obtención de estos y más 

beneficios. 

 

• Que las instituciones educativas fomenten el estudio de la metodología BIM a 

manera adaptarse adecuadamente a las nuevas exigencias de la sociedad 

actual teniendo en cuenta que los procesos y las herramientas BIM se 

convertirán en la corriente principal de los enfoques de mercado AEC y con 

ello la demanda de profesionales calificados en el uso de estas herramientas 

tecnológicas aumentará constantemente. 
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ANEXO 

 

ANEXO 2. PRESUPUESTO OBTENIDO CON CYPE-ARQUIMIDES. (Peralta, 2020) 

 

 

  

 

Hoja 1 de 2 

PRESUPUESTO 

 
Obra: Vivienda de 2 niveles 

Hecho por: Ing. Mario Peralta Revisado por: Ing. Gustavo Andrade 

Ubicación:  

Cliente: Ing.Mauricio Valencia 

Fecha: 30 de Mayo de 2021 

Item Descripción Unidad Metrado P. Unitario $ Precio total $ 

1 Levantamiento topografico    850,00 

1.1 Levantamiento topografico m2 100,000 8,50 850,00 

2 Fundaciones    84.831,20 

2.1 Solera de fundación 0.4 x0.25 concreto reforzado m 76,000 1.116,20 84.831,20 

3 Columnas    2.165,85 

3.1 Columna de concreto reforzado 0.25x0.25m m 83,850 25,83 2.165,85 

4 Muros    10.106,06 

4.1 Muros de mampostería bloque 0.15x0.20x0.40 m2 328,332 30,78 10.106,06 

5 Vigas    9.220,34 

5.1 Vigas de concreto 0.15x0.40m m 156,171 59,04 9.220,34 

6 Losas    2.660,67 

6.1 Losa de concreto reforzado e=15cm m2 79,069 33,65 2.660,67 

7 Techo    3.100,00 

7.1 Techo de lamina ZincAlum con teja. SG 1,000 3.100,00 3.100,00 

8 Instalaciones    4.100,00 

8.1 Instalaciones electricas SG 1,000 2.500,00 2.500,00 

8.2 Instalaciones hidraulicas SG 1,000 1.600,00 1.600,00 

9 Acabados    29.145,00 

9.1 Puerta de vidrio 3.0x2.4m U 1,000 1.218,40 1.218,40 

9.2 Puerta de vidrio 2.0x2.50 U 1,000 112,40 112,40 

9.3 Puerta de madera doble abatimeinto 2.2x1.0m SG 1,000 106,60 106,60 

9.4 Puerta de madera simple 1.00x2.10m U 1,000 85,50 85,50 

9.5 Ventana 0.50x1.2m U 2,000 85,80 171,60 

9.6 Ventana 0.50x0.40m U 1,000 50,60 50,60 

9.7 Puerta de madera 0.80x2.10m U 3,000 65,60 196,80 

9.8 Cielo falso de tabla roca M2 85,363 42,00 3.585,25 

9.9 Ventana 1.0x1.0m U 1,000 68,00 68,00 

9.10 Ventana 0.5x2.8m U 2,000 225,00 450,00 

9.11 Piso de concreto planta baja m2 108,538 206,00 22.358,83 

9.12 Baranda metalica m 21,172 35,00 741,02 

10 Gradas de acceso    1.500,00 

10.1 Gradas de acceso SG 1,000 1.500,00 1.500,00 
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RESUMEN Importe ($) 

1 Levantamiento topografico 850,00 

2 Fundaciones 84.831,20 

3 Columnas 2.165,85 

4 Muros 10.106,06 

5 Vigas 9.220,34 

6 Losas 2.660,67 

7 Techo 3.100,00 

8 Instalaciones 4.100,00 

9 Acabados 29.145,00 

10 Gradas de acceso 1.500,00 

 

COSTO DIRECTO (C.D.) 147.679,12 

 GASTOS GENERALES FIJOS (% C.D.) 10,00% 

GASTOS GENERALES VARIABLES (% C.D.) 5,00% 

14.767,91 

7.383,96 

GASTOS GENERALES (G.G.) 15,00% 22.151,87 

UTILIDAD (U) (% C.D.) 0% 0,00 

SUBTOTAL (C.D. + G.G. + U) 169.830,99 

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) (% (C.D. + G.G. + U)) 13% 22.078,03 

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (C.D. + G.G. + U + I.G.V.)) 191.909,02 

Son: CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE 01 /100 Soles 

 



231 

 

 

 

ANEXO 3 PLANOS DE REFERENCIA ELABORADOS EN AUTOCAD. (Peralta, 2020) 

 

ANEXO 4 PLANOS DE REFERENCIA ELABORADOS EN AUTOCAD. (Peralta, 2020) 
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