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Resumen 

La adopción de tecnologías basadas en la generación y manejo de información 

llega finalmente a la industria de la construcción a través de la metodología BIM que al 

introducir procesos de trabajo que permiten la trazabilidad y la interoperabilidad entre 

los participantes garantiza la obtención de proyectos en menor tiempo, costo y mejor 

calidad. En el proyecto arquitectónico Centro Médico Atlas se implementa la 

metodología BIM bajo el esquema de la norma ISO 19650 y los estándares 

internacionales de prácticas BIM; para lo cual, primero se realiza una evaluación del 

estado actual del proyecto y posteriormente un estudio de los elementos de la 

metodología aplicables. Como consecuencia de esta aplicación, se establecen los roles 

BIM dentro del equipo de trabajo y se realizan las actividades y responsabilidades en 

función del rol establecido.   

La disciplina de arquitectura tiene como referente al líder de arquitectura 

desarrollando una serie de procesos, aplicando los flujos de trabajo durante las diferentes 

etapas del proyecto Clínica Médica Atlas, la introducción de la metodología BIM en los 

proyectos tiene como fin ser más eficientes y eficaces en el desarrollo del mismo, en la 

etapa de diseño tenemos una visión holística con el modelado en 3D dando una amplitud 

visual en los espacios, se realiza un presupuesto controlado que esté más cercano de la 

realidad ya que las cantidades son reales y tendremos un pequeño porcentaje de desfase 

que se puede manejar con los costos adicionales del proyecto, una planificación de la 

parte arquitectónica por días, semanal, mensual con el propósito de tener un control de 

avance del proyecto, todas estas etapas se encuentran en el desarrollo de este documento. 

 

Palabras clave:  arquitectura, BIM, proceso, planificación, construcción, 

optimización, líder arquitectura, 3D, modelado arquitectónico. 
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Abstract 

The adoption of technologies based on the generation and management of 

information finally reaches the construction industry through the BIM methodology that, 

by introducing work processes that allow traceability and interoperability between the 

participants, guarantees the obtaining of projects in less time, cost and better quality. In 

the Atlas Medical Center architectural project, the BIM methodology is implemented 

under the scheme of the ISO 19650 standard and the international standards of BIM 

practices; for which, first an evaluation of the current state of the project is conducted 

and later a study of the elements of the applicable methodology. As a consequence of this 

application, the BIM roles are established within the work team and the activities and 

responsibilities are carried out based on the established role. 

The discipline of architecture has as a reference the architecture leader developing 

a series of processes, applying the workflows during the different stages of the Atlas 

Medical Clinic project, the introduction of the BIM methodology in the projects aims to 

be more efficient and effective in the development of it, in the design stage we have a 

holistic vision with 3D modeling giving a visual amplitude in the spaces, a controlled 

budget is made that is closer to reality since the quantities are real and we will have a 

small percentage of lag that can be handled with the additional costs of the project, a 

planning of the architectural part by days, weekly, monthly with the purpose of having a 

progress control of the project, all these stages are found in the development of this 

document. 

 

 

Keywords: architecture, BIM, process, planning, construction, optimization, 

architecture leader, 3D, architectural modeling. 
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Capítulo 1: Objetivos Académicos 

1.1 Introducción  

Este documento se descompone para el desarrollo de su contenido en una parte de 

desarrollo académico y una parte de aplicación de la metodología aprendida para el 

proyecto arquitectónico presentado en los apartados anteriores. De manera que, a 

continuación, se establecen los objetivos académicos de la realización de esta disertación. 

1.2 Objetivos Generales del Trabajo Académico: 

Desarrollar la planificación del proyecto arquitectónico Centro Médico Atlas a través 

de la metodología BIM, aplicando los conceptos, normas y flujos de trabajo establecidos 

para las fases y etapas dentro de un entorno colaborativo e integrado. 

1.3 Objetivos Específicos del Trabajo Académico 

1. Desarrollar los documentos de regulación BIM del proyecto tales como el Plan de 

Ejecución BIM y la Guía de diseño. 

2. Realizar y gestionar los modelos digitales de las especialidades de arquitectura, 

estructura y MEP1 del proyecto Centro Médico Atlas. 

3. Utilizar herramientas digitales de gestión documental y transferencia de 

información que cumplan la norma ISO 19650. 

4. Procesar la información de los modelos 3D para calcular costos y tiempos de 

ejecución del proyecto. 

5. Realizar auditorías de los modelos digitales en función de los flujos de trabajo 

establecidos de acuerdo con la norma ISO 19650. 

6. Gestionar la información BIM generada durante las actividades de trabajo en 

relación con el rol asignado dentro del equipo. 

 
1 Mechanical, Electric, Plumbing. Hace referencia a las ingenierías mecánicas, eléctricas y de 

plomería del proyecto. 
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Capítulo 2: Centro Médico Atlas 

2.1 Introducción 

La concepción de un proyecto arquitectónico está determinada por la suma de 

varios procesos de participación diversa. El desarrollo de estos procesos puede darse de 

forma ordenada y controlada o de manera improvisada y aleatoria; sin embargo, no existe 

concepción arquitectónica por mala que esta sea sin un recorrido obligatorio. La calidad 

de un proyecto arquitectónico está relacionada directamente con el nivel de profundidad 

y análisis realizado durante cada uno de los procesos que la componen. 

Del latín processus, la RAE define “proceso” de la siguiente manera: 

1. m. Acción de ir hacia adelante. 

2. m. Transcurso del tiempo. 

3. m. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 

artificial. 2 

En esta definición académica se establecen tres variables, movimiento, tiempo y 

fases. Variables que durante el desarrollo de este documento serán mencionadas de 

manera individual y con palabras similares y que formarán parte dentro de las categorías 

gráficas que serán presentadas como Flujos en el apartado pertinente de esta disertación. 

Entendido el término proceso como elemento componente de una unidad mayor 

denominada flujos, todos los capítulos y subcapítulos de este documento harán referencia 

a la definición y creación de flujos con todos los procesos que los compongan y a la 

metodología para la realización de cada uno de ellos, así como también a los modos de 

participación de los actores involucrados y a los medios utilizados para la interacción y 

comunicación entre ellos; con el propósito de delimitar y definir la calidad y el alcance 

 
2 Diccionario de la Real academia Española de la Lengua. Definición de Proceso. 
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de todas las actividades (procesos) necesarias para la concepción del proyecto 

arquitectónico sobre el que se intervendrá a lo largo de este documento. 

Vale referirse una vez más a la idea de que un buen proyecto arquitectónico es el 

resultado de procesos controlados y definidos. Ese es el propósito de este documento y 

para ello se utilizará una metodología de manejo de la información y de la interacción 

entre actores que garantice los objetivos del trabajo, la trazabilidad de las actividades y el 

rol de los actores participantes. 

La palabra proceso se podrá encontrar a lo largo de este documento, la intención 

más allá de soportar el resultado de un buen proceso es la de presentar herramientas que 

posibiliten mejores y más eficientes formas de conducir todas las actividades que lo 

conforman. 

2.2 Antecedentes 

 El Proyecto Arquitectónico Centro Médico Atlas fue desarrollado a partir de la 

oferta ganadora de una competencia de propuestas y de la consecuente evolución del 

concepto original como resultado del análisis de iteraciones, de las normativas municipal 

y estatal, de las variables financieras y de las necesidades del grupo inversionista y 

promotor. 

 Luego de un largo proceso de diseño y socialización del proyecto hacia los 

inversionistas, se presenta para aprobación por la autoridad correspondiente, 

obteniéndose los certificados de conformidad arquitectónica y estructural. A partir de esta 

aprobación se elabora un presupuesto referencial del costo de la obra y se realizan las 

proyecciones del ejercicio financiero con fines de establecer el flujo de inversión y los 

escenarios de venta para determinar el monto de financiamiento bancario necesario para 

terminar el proyecto. 
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 Para el proceso de concepción del Centro Médico Atlas se necesitaron más de 

veinticuatro meses como marco temporal de las presentaciones, revisiones, escenarios 

financieros, ajustes a la normativa, alternativas estéticas, aprobación y finalmente la 

elaboración de información de ventas del proyecto. 

 Mientras se redacta este documento, las unidades de oficinas médicas que se 

ofertaron han sido vendidas en tiempo récord y el proyecto ha comenzado a construirse. 

Sin embargo, es un objetivo fundamental del contratista a cargo del proyecto la necesidad 

de utilizar herramientas innovadoras de planificación, gestión y control de costos durante 

el proceso de construcción del Centro Médico Atlas. Por tanto, es fundamental mencionar 

que estos antecedentes no son más que el pretexto académico de aplicación de las 

indicadas herramientas y la evaluación de estas en comparación con el procedimiento 

profesional llevado por el contratista. Las conclusiones y los documentos obtenidos 

podrán o no ser utilizados para beneficio del proyecto. 

2.3 Descripción del proyecto: 

Para Comprender el proceso de concepción del Centro Médico Atlas es importante 

mirarlo desde las perspectivas que producen los factores que han incidido en su 

desarrollo. En un proyecto de esta dimensión el factor económico juega un papel 

importante, sin embargo, para el propósito de este apartado el enfoque está dirigido a los 

factores de relación directa con el diseño arquitectónico como consecuencia de la función 

que se espera del edificio y a los factores que lo condicionan de manera espacial por 

dimensiones, accesos y escala. Por tanto, se considera importante revisar quienes son los 

actores del proyecto, como influyó la geometría del terreno, como afectó la norma técnica 

de diseño y el dimensionamiento final del proyecto a través del programa arquitectónico 

aprobado. 
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 2.3.1 Actores del Proyecto Centro Médico Atlas: 

Los actores del proyecto Centro Médico Atlas se clasifican de acuerdo con la 

siguiente gráfica: 

 

Figura 1 Actores, Participantes, Stakeholders Proyecto Centro Médico Atlas 

2.3.2 Geometría del terreno: 

La forma del terreno es uno de los factores condicionantes del proyecto. La 

posición esquinera y los linderos junto con el programa arquitectónico determinaron el 

diseño de un subsuelo desarrollado en rampas, un bloque de escaleras inusual, un sistema 

estructural muy complicado y la imposibilidad de jugar con volúmenes en el diseño 

arquitectónico sin comprometer a los demás componentes. El resultado es una volumetría 

en concordancia con la forma del terreno, la selección de estructura metálica por el 

reducido tamaño de los elementos, así como también la selección de un sistema de paredes 

ligero por la flexibilidad necesaria en un proyecto de estas características. 
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Otra característica determinante es la diferencia de niveles entre las dos vías a las 

que el terreno tiene frente, en consecuencia, a estas se determinaron dos ingresos a los 

estacionamientos y estos se desarrollan en rampa por la dificultad de emplazar una rampa 

que desarrolle toda la distancia requerida para moverse entre niveles con un vehículo. 

Finalmente, la ubicación esquinera determina un retiro frontal de gran impacto en 

planta baja y que pudo compensarse de manera parcial con voladizos a partir del segundo 

nivel del proyecto.  

 

Figura 2 Geometría del terreno y sentidos de vías colindantes 

2.3.3 Condicionantes de las Normativas y Ordenanzas: 

 Las normas arquitectónicas y ordenanzas vigentes de regulación y control para el 

diseño y construcción de edificaciones en la ciudad de Quito han sido documentos 

condicionantes en el planteamiento y resolución del programa arquitectónico del Centro 
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Médico Atlas3.  En función de estas y de los criterios profesionales de diseño 

arquitectónico se determinaron las dimensiones de los medios de egreso y acceso, rutas 

de evacuación para personas, accesos y áreas de maniobras para los vehículos, además de 

incidir en el dimensionamiento de los espacios de habitaciones, quirófanos y demás 

espacios arquitectónicos del programa. 

 La aplicación del reglamento de protección contra incendios resultó determinante 

en el planteamiento del proyecto, especialmente en la propuesta del ducto de escaleras. 

Las normas de evacuación hacen una relación directa entre altura de edificación y número 

de escaleras, así como también determinan las dimensiones de estas. Dada la geometría 

compleja del terreno, se establecieron alturas variables de los pisos del edificio con el fin 

de evitar la altura máxima a partir de la cual es necesario un segundo ducto de escaleras. 

Como consecuencia de esta alternativa el proyecto corre el riesgo de tener poco espacio 

para instalaciones especializadas en algunos niveles al momento de la construcción. Será 

necesario un alto grado de coordinación entre especialidades para optimizar la altura libre 

en los espacios de los niveles comprometidos. 

2.3.4 Programa Arquitectónico: 

 El programa arquitectónico evolucionó durante el proceso de planificación. Los 

inversionistas/clientes necesitaron la presentación de varias alternativas de distribución y 

dimensionamiento arquitectónico para establecer los espacios y en consecuencia los 

servicios para los que se debía diseñar el proyecto. En estas presentaciones intervinieron 

médicos de especialidades diversas y el actor más determinante en esta mencionada 

evolución fue el administrados del centro médico actual. Sus intervenciones contrastadas 

 
3 Véase Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo – Anexo del Libro Innumerado “Del 

Régimen Administrativo del Suelo en el Distrito Metropolitano de Quito. Véase también Ordenanza 
Metropolitana No. 0114 Ordenanza Metropolitana que Reforma al Código Municipal, relacionada con el 
Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, constante en la ordenanza N0. 039 y el 
Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios, Art. 185 – Art. 206. 
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con los intereses de los socios delimitaron el programa definitivo, permitiendo al equipo 

planificador la elaboración del proyecto que finalmente fue aprobado por las autoridades. 

  A continuación, se detallan las tablas con el programa arquitectónico final del 

proyecto: 

 

Tabla 1 Cuadro general de contenido Centro Médico Atlas 

 

AREA TOTAL DEL TERRENO 677.68 m²

ZONIFICACION C8(C408-70)

UNIDADES DE CLINICA 1                     U

AREA UTIL UNIDADES DE CLINICA 1,758.96         m²

LOCALES COMERCIALES 2.00                U

AREA DE UNIDADES DE LOCALES COMERCIALES 58.82              m²

UNIDADES DE OFICINAS 19.00              U

AREA DE UNIDADES DE VIVIENDA ENTRE 65m² Y 120m² 951.00            m²

UNIDADES DE BODEGAS EN SUBSUELO MAYORES A 6m² 15.00              U

AREA DE UNIDADES DE VIVIENDA MAYORES A 120m² 96.81              m²

AREA UTIL TOTAL PROYECTO 2,865.59         m²

PARQUEADEROS PRIVADOS EN SUBSUELO 42.00              U

AREA PARQUEADEROS PRIVADOS EN SUBSUELO 583.92            m²

BODEGAS PRIVADAS EN SUBSUELO BAJO LOS 6m² 18.00              U

AREA DE BODEGAS PRIVADAS EN SUBSUELO BAJO LOS 6m² 96.85              m²

AREAS ENAJENABLES TOTALES 3,546.36         m²

AREAS COMUNALES TOTALES 3,902.53         m²

AREAS COMUNALES ABIERTAS 304.81            m²

AREAS COMUNALES CUBIERTAS 3,597.72         m²

AREA BRUTA (AREA TOTAL CONSTRUIDA) 7,144.08         m²

AREA UTIL EN PLANTA BAJA 215.81            m²

COS PB Proyectado 31.85% %

COS PB PERMITIDO 70% %

AREA UTIL TOTAL 2,865.59         m²

COS TOTAL Proyectado 422.85% %

COS TOTAL PERMITIDO 560% %

DESCRIPCIÓN GENERAL CENTRO MÉDICO ATLAS
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Tabla 2 Cuadro resumen de Áreas Comunales del Proyecto Centro Médico Atlas 

 

Tabla 3 Cuadro de Áreas Centro Médico Atlas. Parte 1 

 

USO/DENOMINACION
ÁREAS 

ABIERTAS
(m²)

ÁREAS 
CUBIERTAS

(m²)
TOTALES (m²)

CIRCULACIONES PEATONALES 152.66     880.09     1,032.75      
CIRCULACIONES VEHICULARES 33.12       1,347.04  1,380.16      
BATERIAS SANITARIAS -           39.60       39.60           
DEPOSITO DE BASURAS -           25.63       25.63           
ESTACIONAMIENTOS DE VISITAS -           495.36     495.36         
GUARDIANIA -           4.95         4.95             
OFICINA DE ADMINISTRACION -           10.58       10.58           
SALA DE COPROPIETARIOS -           72.03       72.03           
TERRAZAS ACCESIBLES 119.03     149.19     268.22         
ASCENSORES Y MONTACARGAS -           218.40     218.40         
CAMARAS DE GENERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN -           47.31       47.31           
CUARTO DE BOMBAS -           9.10         9.10             
CISTERNA -           34.33       34.33           
OTROS -           264.11     264.11         

TOTALES 304.81     3,597.72  3,902.53      

AREAS COMUNALES CENTRO MÉDICO ATLAS

m²
 ÁREA 

COMPUTABLE 

 ÁREA UTIL
(m²)  

 ABIERTA
(m²) 

 CUBIERTA
(m²) 

 ABIERTA
(m²) 

 CUBIERTA
(m²) 

 ABIERTA
(m²) 

 CUBIERTA
(m²) 

N-19,55 CISTERNA -                 -                34.33                  34.33 -         -           -                34.33       

ASCENSORES -                 -                15.60       -         -           -                15.60       

GRADAS DE EMERGENCIA -                 -                22.80       -         -           -                22.80       

DUCTOS -                 -                4.37         -         -           -                4.37         

CIRCULACION VEHICULAR 1 -                 -                126.63     -         -           -                126.63     

RAMPA VEHICULAR -                 -                62.71       -         -           -                62.71       

CIRCULACION PEATONAL -                 -                31.46       -         -           -                31.46       

MUROS -                 -                21.03       -         -           -                21.03       

CUARTO DE BOMBAS -                 -                9.10         -         -           -                9.10         

PARQUEADERO 62 -                 -                14.72       -         14.72       -                -           

PARQUEADERO 63 -                 -                16.40       -         16.40       -                -           

PARQUEADERO 64 -                 -                11.95       -         11.95       -                -           

PARQUEADERO 65 -                 -                13.44       -         13.44       -                -           

PARQUEADERO 66 -                 -                13.47       -         13.47       -                -           

PARQUEADERO 67 -                 -                14.39       -         14.39       -                -           

PARQUEADERO 68 (DISCAPACITADOS) -                 -                16.77       -         16.77       -                -           

PARQUEADERO 69 -                 -                14.82       -         14.82       -                -           

PARQUEADERO 70 -                 -                12.48       -         12.48       -                -           

PARQUEADERO 71 -                 -                13.65       -         13.65       -                -           

PARQUEADERO 72 -                 -                13.65       -         13.65       -                -           

PARQUEADERO 73 -                 -                14.82       -         14.82       -                -           

PARQUEADERO 74 -                 -                12.44       -         12.44       -                -           

PARQUEADERO 75 -                 -                12.44       -         12.44       -                -           

PARQUEADERO 76 -                 -                12.44       -         12.44       -                -           

PARQUEADERO 77 -                 -                12.44       -         12.44       -                -           

BODEGA 27 -                 -                5.18         -         5.18         -                -           

BODEGA 28 -                 -                5.44         -         5.44         -                -           

BODEGA 29 6.64               -                -           -         6.64         -                -           

BODEGA 30 6.05               -                -           -         6.05         -                -           

BODEGA 31 6.40               -                -           -         6.40         -                -           

BODEGA 32 -                 -                5.35         -         5.35         -                -           

BODEGA 33 6.17               -                -           -         6.17         -                -           

B
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E

DESCRIPCION (USO)NIVEL
 ÁREA NO COMPUTABLE 

 ÁREA BRUTA
(m²) 

1

CUADRO GENERAL DE ÁREAS CENTRO MÉDICO ATLAS

P
IS

O

AREA DE TERRENO NUMERO DE UNIDADES USO PRINCIAL

C8 (C408-70) 677.68                                                                                                                                                        1                                       CLINICA

PROPIETARIO IRM FECHA

HOSPIPLUS S. A. 761146

 AREAS ENAJENABLES  AREAS COMUNALES 

11140 09 027 43670 EUGENIO ESPEJO (NORTE) RUMIPAMBA
ZONIFICACIÓN

15/12/2022
CLAVE CATASTRAL NUMERO DE PREDIO ZONA ADMINISTRATIVA PARROQUIA
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         555.25 
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Tabla 4 Cuadro de Áreas Centro Médico Atlas. Parte 2 

 

ASCENSORES -                 -                15.60       -         -           -                15.60       

GRADAS DE EMERGENCIA -                 -                22.80       -         -           -                22.80       

DUCTOS -                 -                4.37         -         -           -                4.37         

CIRCULACION VEHICULAR 1 -                 -                126.63     -         -           -                126.63     

CIRCULACION VEHICULAR 2 -                 -                55.06       -         -           -                55.06       

RAMPA VEHICULAR -                 -                105.15     -         -           -                105.15     

CIRCULACION PEATONAL -                 -                31.64       -         -           -                31.64       

UTILERIA 5 -                 -                4.51         -         -           -                4.51         

UTILERIA 6 -                 -                9.18         -         -           -                9.18         

GENERADOR ELECTRICO -                 -                23.65       -         -           -                23.65       

MUROS -                 26.72       -         -           -                26.72       

PARQUEADERO 34 -                 -                14.72       -         14.72       -                -           

PARQUEADERO 35 -                 -                16.40       -         16.40       -                -           

PARQUEADERO 36 -                 -                11.95       -         11.95       -                -           

PARQUEADERO 37 -                 -                13.44       -         13.44       -                -           

PARQUEADERO 38 -                 -                13.47       -         13.47       -                -           

PARQUEADERO 39 -                 -                14.39       -         14.39       -                -           

PARQUEADERO 40  (DISCAPACITADOS)  (VISITAS) -                 -                16.77       -         -           -                16.77       

PARQUEADERO 41 -                 -                14.82       -         14.82       -                -           

PARQUEADERO 42 -                 -                12.48       -         12.48       -                -           

PARQUEADERO 43 -                 -                13.65       -         13.65       -                -           

PARQUEADERO 44 -                 -                13.65       -         13.65       -                -           

PARQUEADERO 45 -                 -                14.82       -         14.82       -                -           

PARQUEADERO 46 -                 -                14.10       -         14.10       -                -           

PARQUEADERO 47 -                 -                13.91       -         13.91       -                -           

BODEGA 12 -                 -                5.18         -         5.18         -                -           

BODEGA 13 -                 -                5.44         -         5.44         -                -           

BODEGA 14 6.64               -                -           -         6.64         -                -           

BODEGA 15 6.05               -                -           -         6.05         -                -           

BODEGA 16 6.17               -                -           -         6.17         -                -           

BODEGA 17 -                 -                5.56         -         5.56         -                -           

BODEGA 18 -                 -                5.69         -         5.69         -                -           

ASCENSORES -                 -                15.60       -         -           -                15.60       

GRADAS DE EMERGENCIA -                 -                22.80       -         -           -                22.80       

DUCTOS -                 -                4.37         -         -           -                4.37         

CIRCULACION VEHICULAR 1 -                 -                126.63     -         -           -                126.63     

CIRCULACION VEHICULAR 2 -                 -                55.06       -         -           -                55.06       

RAMPAS VEHICULARES -                 -                105.15     -         -           -                105.15     

CIRCULACION PEATONAL -                 -                31.64       -         -           -                31.64       

UTILERIA 3 -                 -                4.51         -         -           -                4.51         

UTILERIA 4 -                 -                9.18         -         -           -                9.18         

TRANSFORMADOR ELECTRICO -                 -                23.66       -         -           -                23.66       

MUROS -                 -                26.71       -         -           -                26.71       

PARQUEADERO 20 (VISITAS) -                 -                14.72       -         -           -                14.72       

PARQUEADERO 21 (VISITAS) -                 -                16.40       -         -           -                16.40       

PARQUEADERO 22 (VISITAS) -                 -                11.95       -         -           -                11.95       

PARQUEADERO 23 (VISITAS) -                 -                13.44       -         -           -                13.44       

PARQUEADERO 24 (VISITAS) -                 -                13.47       -         -           -                13.47       

PARQUEADERO 25 (VISITAS) -                 -                14.39       -         -           -                14.39       

PARQUEADERO 26 (DISCAPACITADOS) (VISITAS) -                 -                16.77       -         -           -                16.77       

PARQUEADERO 27 (VISITAS) -                 -                14.82       -         -           -                14.82       

PARQUEADERO 28 (VISITAS) -                 -                12.48       -         -           -                12.48       

PARQUEADERO 29 (VISITAS) -                 -                13.65       -         -           -                13.65       

PARQUEADERO 30 (VISITAS) -                 -                13.65       -         -           -                13.65       

PARQUEADERO 31 (VISITAS) -                 -                14.82       -         -           -                14.82       

PARQUEADERO 32 (VISITAS) -                 -                14.10       -         -           -                14.10       

PARQUEADERO 33 (VISITAS) -                 -                13.91       -         -           -                13.91       

BODEGA 5 -                 -                5.18         -         5.18         -                -           

BODEGA 6 -                 -                5.44         -         5.44         -                -           

BODEGA 7 6.64               -                -           -         6.64         -                -           

BODEGA 8 6.05               -                -           -         6.05         -                -           

BODEGA 9 6.17               -                -           -         6.17         -                -           

BODEGA 10 -                 -                5.56         -         5.56         -                -           

BODEGA 11 -                 -                5.69         -         5.69         -                -           
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Tabla 5 Cuadro de Áreas Centro Médico Atlas. Parte 3 

 

ASCENSORES -                 -                15.60       -         -           -                15.60       

GRADAS DE EMERGENCIA -                 -                22.80       -         -           -                22.80       

DUCTOS -                 -                5.26         -         -           -                5.26         

CIRCULACION VEHICULAR 1 -                 -                140.73     -         -           -                140.73     

CIRCULACION VEHICULAR 2 -                 -                56.35       -         -           -                56.35       

RAMPA VEHICULAR -                 -                53.17       -         -           -                53.17       

CIRCULACION PEATONAL -                 -                16.86       -         -           -                16.86       

UTILERIA 1 -                 -                4.51         -         -           -                4.51         

UTILERIA 2 (CUARTO DE DATOS) -                 -                9.18         -         -           -                9.18         

CENTRAL DE OXIGENO INSTALACIONES ESPECIALES -                 -                7.66         -         -           -                7.66         

CUARTO DE RESIDUOS COMUNES -                 -                8.45         -         -           -                8.45         

CUARTO DE RESIDUOS CONTAMINADOS -                 -                17.18       -         -           -                17.18       

MUROS -                 -                21.70       -         -           -                21.70       

PARQUEADERO 1 (VISITAS) -                 -                14.51       -         -           -                14.51       

PARQUEADERO 2 (VISITAS) -                 -                12.86       -         -           -                12.86       

PARQUEADERO 3 (VISITAS) -                 -                13.69       -         -           -                13.69       

PARQUEADERO 4 (VISITAS) -                 -                13.41       -         -           -                13.41       

PARQUEADERO 5 (VISITAS) -                 -                14.82       -         -           -                14.82       

PARQUEADERO 6 (VISITAS) -                 -                13.65       -         -           -                13.65       

PARQUEADERO 7 (VISITAS) -                 -                13.65       -         -           -                13.65       

PARQUEADERO 8 (VISITAS) -                 -                12.48       -         -           -                12.48       

PARQUEADERO 9 (VISITAS) -                 -                14.82       -         -           -                14.82       

PARQUEADERO 10 (VEHICULOS MENORES VISITAS) 12.18       -         -           -                12.18       

PARQUEADERO 11 (VISITAS) -                 -                14.72       -         -           -                14.72       

PARQUEADERO 12 (VISITAS) -                 -                16.40       -         -           -                16.40       

PARQUEADERO 13 (VISITAS) -                 -                11.95       -         -           -                11.95       

PARQUEADERO 14 (VISITAS) -                 -                13.44       -         -           -                13.44       

PARQUEADERO 15 (VISITAS) -                 -                13.47       -         -           -                13.47       

PARQUEADERO 16 (VISITAS) -                 -                14.39       -         -           -                14.39       

PARQUEADERO 17  (DISCAPACITADOS) (VISITAS) -                 -                16.77       -         -           -                16.77       

PARQUEADERO 18 (VISITAS) -                 -                13.54       -         -           -                13.54       

PARQUEADERO 19 (VISITAS) -                 -                12.50       -         -           -                12.50       

BODEGA 1 -                 -                5.18         -         5.18         -                -           

BODEGA 2 -                 -                5.44         -         5.44         -                -           

BODEGA 3 6.64               -                -           -         6.64         -                -           

BODEGA 4 -                 -                4.65         -         4.65         -                -           

ASCENSORES -                 -                15.60       -         -           -                15.60       

GRADAS DE EMERGENCIA -                 -                22.80       -         -           -                22.80       

DUCTOS -                 -                5.32         -         -           -                5.32         

BATERIA SANITARIA -                 9.95         -         -           -                9.95         

SALA DE ESPERA -                 -                27.79       -         -           -                27.79       

VESTIBULO DE INGRESO -                 -                58.13       -         -           -                58.13       

CIRCULACION PEATONAL -                 152.66          114.34     -         -           152.66          114.34     

GUARDIANIA -                 -                4.95         -         -           -                4.95         

CIRCULACION VEHICULAR -                 33.12            15.47       -         -           33.12            15.47       

LOCAL COMERCIAL 01 20.75             -                -           -         20.75       -                -           

LOCAL COMERCIAL 02 38.07             -                -           -         38.07       -                -           

CLINICA (PB) EMERGENCIA 156.99           -                -           -         156.99     -                -           

ASCENSORES -                 -                15.60       -         -           -                15.60       

GRADAS DE EMERGENCIA -                 -                22.80       -         -           -                22.80       

DUCTOS -                 -                5.50         -         -           -                5.50         

BAÑO -                 -                2.85         -         -           -                2.85         

HALL DE DISTRIBUCION -                 -                37.74       -         -           -                37.74       

ZONA DE ESPERA -                 -                20.61       -         -           -                20.61       

OFICINA 201 219.03           -                -           -         219.03     -                -           

OFICINA 202 55.34             -                -           -         55.34       -                -           

OFICINA 203 61.15             -                -           -         61.15       -                -           

ASCENSORES -                 -                15.60       -         -           -                15.60       

GRADAS DE EMERGENCIA -                 -                22.80       -         -           -                22.80       

DUCTOS -                 -                5.50         -         -           -                5.50         

CLINICA QUIROFANOS 396.72           -                -           -         396.72     -                -           

ASCENSORES -                 -                15.60       -         -           -                15.60       

GRADAS DE EMERGENCIA -                 -                22.80       -         -           -                22.80       

DUCTOS -                 -                5.50         -         -           -                5.50         

CLINICA HABITACIONES (1-5) Y NEONATOLOGIA 396.72           -                -           -         396.72     -                -           

ASCENSORES -                 -                15.60       -         -           -                15.60       

GRADAS DE EMERGENCIA -                 -                22.80       -         -           -                22.80       

DUCTOS -                 -                5.50         -         -           -                5.50         

CLINICA HABITACIONES  (6 - 15) 396.72           -                -           -         396.72     -                -           

ASCENSORES -                 -                15.60       -         -           -                15.60       

GRADAS DE EMERGENCIA -                 -                22.80       -         -           -                22.80       

DUCTOS -                 -                5.50         -         -           -                5.50         

CLINICA HABITACIONES  (16 - 25) 396.72           -                -           -         396.72     -                -           

ASCENSORES -                 -                15.60       -         -           -                15.60       

GRADAS DE EMERGENCIA -                 -                22.80       -         -           -                22.80       

DUCTOS -                 -                5.50         -         -           -                5.50         

HALL DE DISTRIBUCION -                 -                81.55       -         -           -                81.55       

BATERIA SANITARIA -                 -                7.42         -                7.42         

OFICINA 701 41.29             -                -           -         41.29       -                -           

OFICINA 702 49.06             -                -           -         49.06       -                -           

OFICINA 703 43.20             -                -           -         43.20       -                -           

OFICINA 704 37.42             -                -           -         37.42       -                -           

OFICINA 705 37.19             -                -           -         37.19       -                -           

OFICINA 706 41.59             -                -           -         41.59       -                -           

OFICINA 707 32.22             -                -           -         32.22       -                -           

OFICINA 708 25.77             -                -           -         25.77       -                -           

1          440.61 
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Tabla 6 Cuadro de Áreas Centro Médico Atlas. Parte 4 

 

  

ASCENSORES -                 -                15.60       -         -           -                15.60       

GRADAS DE EMERGENCIA -                 -                22.80       -         -           -                22.80       

DUCTOS -                 -                5.50         -         -           -                5.50         

HALL DE DISTRIBUCION -                 -                81.55       -         -           -                81.55       

BATERIA SANITARIA -                 -                7.42         -         -           -                7.42         

OFICINA 801 41.29             -                -           -         41.29       -                -           

OFICINA 802 49.06             -                -           -         49.06       -                -           

OFICINA 803 43.20             -                -           -         43.20       -                -           

OFICINA 804 37.42             -                -           -         37.42       -                -           

OFICINA 805 37.19             -                -           -         37.19       -                -           

OFICINA 806 41.59             -                -           -         41.59       -                -           

OFICINA 807 32.22             -                -           -         32.22       -                -           

OFICINA 808 25.77             -                -           -         25.77       -                -           

ASCENSORES -                 -                15.60       -         -           -                15.60       

GRADAS DE EMERGENCIA -                 -                22.80       -         -           -                22.80       

DUCTOS -                 -                5.60         -         -           -                5.60         

UTILERIA 1 -                 -                6.65         -         -           -                6.65         

HALL DE DISTRIBUCION -                 -                27.17       -         -           -                27.17       

SALA DE REUNIONES -                 -                20.62       -         -           -                20.62       

SALON MULTIPLE -                 -                23.37       -         -           -                23.37       

AUDITORIO -                 -                28.04       -         -           -                28.04       

OFICINA DE ADMINISTRACION -                 -                10.58       -         -           -                10.58       

BATERIA SANITARIA -                 -                11.96       -         -           -                11.96       

TERRAZA COMUNAL -                 119.03          149.19     -         -           119.03          149.19     

2,865.59        304.81          4,278.49  7,144.08      -         3,546.36  304.81          3,597.72  

3,546.36  3,902.53  

ÁREA UTIL PB (m²) 215.81           

ÁREA ÚTIL TOTAL (m²) 2,865.59        

ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA (m²) 7,144.08        

ÁREA NO COMPUTABLE (m²) 4,278.49        

AREA DEL TERRENO (m²) 677.68           

PREDIO 43670

ZONIFICACIÓN C8(C408-70)

COS PB Proyectado 31.85%

COS TOTAL Proyectado 422.85%

AREA

[m²]

AREA BRUTA DE CONSTRUCCION CON 5 SUBSUELOS 7,144.08        EMERGENCIA HAB UCI TOTAL VISITAS PRIVADOS TOTAL

AREA UTIL CLINICA 1,758.96        3.00              21.00       2.00             26.00     31.00       21.00            52.00       

AREA UTIL LOCALES 58.82             -           1.00              1.00         

AREA UTIL OFICINAS 951.00           4.00         19.00            23.00       

AREA BODEGAS EN SUBSUELO 96.81             -           -                -           

AREA UTIL TOTAL 2,865.59        35.00       41.00            76.00       

DESGLOCE AREA UTIL

TOTAL

CAMAS PARQUEADEROS

PARQUEADEROS REQUERIDOS

TOTALES
TOTALES

9T
O

. P
IS

O
8T

O
. 

P
IS

O

1 N+24.64

1          321.58 N+28.00

         440.61 
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Capítulo 3: Metodología BIM 

3.1 Introducción  

 Los procesos pueden desarrollarse de formas simples o sofisticadas, pueden ser 

simples o complejos, multidisciplinarios o individuales, pueden también ser acertados o 

llenos de equivocaciones; la medida del éxito de un proyecto puede confundirse con la 

obtención del resultado previsto y si bien en primera instancia lo es; pero no es sino 

gracias a la calidad del proceso, a como este fue llevado, al buen uso de las herramientas 

análogas y tecnológicas, etc. Por tanto, un resultado está directamente relacionado con las 

actividades que se realizaron “Proceso” para llegar allí. 

 En el proceso de concepción y realización de un proyecto arquitectónico-

constructivo intervienen personas, actividades, herramientas y recursos, todos dirigidos a 

un objetivo principal “el proyecto” y los objetivos secundarios que determinan metas 

intermedias; entre estás pueden estar, uso eficiente de recursos y tiempo. La interrelación 

entre todos estos componentes está delimitada por la gestión que las agrupa; en el caso de 

un proyecto arquitectónico, esta no puede ser improvisada y orgánica porque el resultado 

seguramente será decepcionante en la mayoría de los casos o desequilibrado en los 

restantes. A partir de esta aseveración, comienza entonces a aparecer el concepto de una 

gestión del proyecto, entendiéndose como la organización y control de la interrelación de 

los componentes durante las actividades y el tiempo transcurrido para realizarlo. 

 Este apartado no pretende hacer una disertación sobre la gestión de proyectos y 

todas las técnicas administrativas existentes para ello, pero sí reconoce la importancia de 

la adopción de técnicas de gestión probadas. Es importante entender la diferencia entre 

las técnicas o herramientas de gestión administrativas de proyectos como las detalladas 
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por el organismo internacional PMI4 (Project Management Institute) y las herramientas 

de gestión y comunicación específicas de diseño, arquitectura y construcción. Las 

primeras son fundamentales y tienen una visión general de proyecto, pero necesitan 

apoyarse de las últimas pues están directamente relacionadas a la concepción de este. 

 Las alternativas de herramientas existentes para las actividades de gestión de 

proyectos constructivos son abrumadoras y van desde las aplicaciones CAD5 que son 

herramientas de dibujo 2D y 3D hasta plataformas de computación avanzada que pueden 

llegar hasta la simulación completa de un proyecto y producir planos de fabricación de 

elementos constructivos al detalle con análisis de costos definitivos. Pero todas son 

herramientas en algunos casos aisladas que dependen de la habilidad de los actores y 

gestores para sacar provecho de su tecnología. Estas herramientas han venido 

desarrollándose en función de los avances tecnológicos de los sistemas operativos y los 

procesadores digitales que han permitido la incorporación de esta tecnología a todo el 

espectro de actividades humanas. Por otro lado, la integración y la necesidad de 

colaboración entre actores de la industria del diseño y construcción produce una 

metodología todavía en desarrollo en la que la información producida se mueve en 

cantidades y velocidades imposibles de considerar sin esta tecnología. En el sector del 

diseño y la construcción aparece entonces una metodología que aprovecha la información 

y las formas de transmisión de esta, hay una disputa general entre el origen y los 

creadores, pero el término con el que se termina conociendo a la metodología colaborativa 

es BIM6 en inglés “Building Information Modeling”, “Modelado de Información para la 

construcción” en español. 

 
4 Véase la Guía PMBOK® - Séptima Edición. La Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guía PMBOK®) es la publicación insignia de PMI y es un recurso fundamental para la 
dirección de proyectos efectiva en cualquier industria. https://www.pmi.org/ 

5 Computer Aided Design. Diseño asistido por computador. 
6 No es generalizado, pero se consideran las investigaciones y publicaciones del profesor 

estadounidense Charles M. Eastman como precursor del término y metodología BIM. 
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 No es menester de este trabajo conocer y profundizar la metodología BIM sino 

aplicarla en un escenario de una realidad subjetiva; por tanto, este documento pretende 

utilizar el proyecto arquitectónico Centro Médico Atlas como pretexto académico para la 

implementación de la metodología BIM con el fin de obtener información que pueda ser 

contrastada/comparada con la información existente obtenida a través de una metodología 

tradicional. Sin embargo, es necesario establecer un marco teórico referencial de la 

metodología y la norma ISO 19650 que la define. 

3.2 Marco Teórico Metodología BIM, Norma ISO 19650 

El trabajo dentro de una metodología BIM es colaborativo y se caracteriza por las 

relaciones entre las actividades de los miembros del equipo y las jerarquías entre estas. 

Como premisa se sostiene que un alto nivel de organización de las actividades y roles 

definidos de los miembros del equipo garantizan un proceso de gran calidad y por lo tanto 

un resultado final excepcional. De la misma manera, el manejo de la información se hace 

con la asistencia de plataformas digitales que garantizan la trazabilidad de los cambios y 

contribuciones, de manera que, la calidad de la información está siempre actualizada y 

resguardada. 

La metodología BIM ha evolucionado desde sus inicios y la implementación de 

sus conceptos ha generado la aparición de varios organismos estatales de control en los 

países precursores de su adopción y posteriormente por la necesidad de una 

estandarización y conveniencia de los principios aparece la norma ISO 19650 como 

norma internacional para la gestión integral de toda la información de un proyecto durante 

las actividades de planificación ejecución, operación y mantenimiento de este. Estas 
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normas son ajustadas o adaptadas a las realidades constructivas y operativas de cada país 

produciendo normativas locales con fundamentos del documento ISO internacional.7 

La norma ISO 19650 define de manera clara dentro de un contrato la información 

necesaria para el cliente o dueño de un activo en funcionamiento y toda la organización 

de los procesos y plazos de ejecución permitiendo además la transferencia eficaz de toda 

la información entre los participantes del equipo de desarrollo del proyecto. De manera 

que, se fundamenta en la colaboración y la gestión de los activos como premisa del 

desarrollo y operación eficiente de los mismos. 

En este documento se presentan los conceptos más importantes de la norma, para 

una mayor comprensión se sugiere revisar su contenido de manera integral. 

3.3 Fundamentos de la norma ISO 19650 

Para controlar la información y controlar la forma en que esta se transmite, la 

norma ISO 19650 establece los siguientes elementos: 

3.3.1 Requisitos de Información 

Para garantizar un proceso de ejecución de un proyecto es fundamental delimitar, 

establecer, definir cuál es el problema que se va a resolver en documentos que abarquen 

cuál es la información que se requiere en función de un cronograma establecido, de 

acuerdo un método establecido y definida quien es la persona que los va a recibir. 

En función de los actores dentro del proceso de concepción de un proyecto 

arquitectónico, los requisitos de información pueden ser los siguientes8: 

 
7 En el Reino Unido, BSI es el organismo nacional de normalización a cargo de las normas BIM 

y ha sido actor fundamental en los contenidos de la norma internacional ISO 19650. 
En España las normas están reguladas por UNE Normalización Española. 
En Ecuador debería ser el INEN quién establezca las bases para la adopción de BIM en el 

mercado local. 
Building Smart International es un organismo privado de normalización y consultoría en la adopción de 
las normas ISO 19650. Véase https://www.buildingsmart.org/ y su capítulo español 
https://www.buildingsmart.es/. 

8 Véase el documento Introducción a la Serie EN ISO 19650, Revisión mayo 2021, 
https://www.buildingsmart.es/ 



 

33 

 OIR: Requisitos de Información de la Organización relativos a sus 

objetivos. 

 PIR: Requisitos de Información del Proyecto relativos a su desarrollo. 

 AIR: Requisitos de Información del Activo relativos a su operación. 

 EIR: Requisitos de Intercambio de Información entre dos partes relativos 

a una adjudicación. 

Definir esta información en los documentos respectivos (incorporados al contrato 

de trabajo) garantiza el cumplimiento de los compromisos y alcances establecidos. 

3.3.2 Nivel de Información Necesario 

Hace referencia a la cantidad de información dentro de los modelos digitales, así 

como también a la granularidad9 establecidos en función de los requisitos de información. 

Los elementos que requieren nivel de detalle son los siguientes: 

1. Información Geométrica: Detalle – Dimensiones - Ubicación – Apariencia – 

Comportamiento Paramétrico. 

2. Información Alfanumérica: Identificación – Contenido de la Información 

3. Documentación 

3.3.3 Plan de Ejecución BIM 

Una vez seleccionado luego de una licitación o cualquier tipo de selección de 

proveedor de servicios BIM, el Plan de Ejecución BIM aparece como la primera respuesta 

del adjudicado principal a los requisitos de información del cliente o entidad 

adjudicadora. Conocido generalmente como BEP10 por sus siglas en inglés, este 

 
9 La granularidad de los datos se refiere al nivel de detalle de estos.  
10 BEP Bim Execution Plan, Plan de Ejecución BIM. 
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documento es desarrollado a través de un acuerdo entre partes y puede ser revisado a lo 

largo del proceso inicial del proyecto. 

Los elementos más importantes dentro dl contenido son los siguientes: 

1. Identificación de los equipos de trabajo, partes y contrapartes. 

2. Metodología del manejo y distribución de la información. 

3. Flujos de procesos para la revisión, aprobación, federación11, publicación y 

archivo de los modelos de información. 

4. Responsabilidades de los actores del proceso en función de sus actividades y 

los entregables. 

5. Protocolos y formas de producción de la información. 

6. Normativas a las que se someterá el proyecto. 

7. Recursos tecnológicos para utilizarse. Específicamente las soluciones de 

software y plataformas digitales que serán empleadas durante la realización 

del proyecto. 

3.3.4 Entorno Común de Datos 

Conocido como CDE12 por sus siglas en inglés, hace referencia a la obligatoriedad 

de una fuente única de información que será utilizada para gestionar, producir, distribuir, 

compartir y publicar la información digital generada para todos los participantes del 

proyecto. Esta información puede ser documental, gráfica o no gráfica, pero al estar 

centralizada y monitoreada facilita la colaboración y evita la repetición de actividades, 

así como también disminuye los errores de trabajo, garantizando la calidad del proceso. 

La información gestionada en el CDE responde a las actividades realizadas 

durante el proyecto; por tanto, se genera información estructurada (modelos geométricos, 

 
11 Proceso en el que la información aprobada es consolidada para ser compartida. 
12 CDE Common Data Environment, Entorno Común de Datos.  
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propiedades, atributos, programaciones, etc.) e información no estructurada (documentos, 

imágenes, videoclips, etc.) y el almacenamiento de esta información puede darse en 

contenedores13 de formatos abiertos o cerrados en función de las soluciones digitales 

empleadas y de los alcances establecidos en los requerimientos de información. 

La norma ISO 19650 define los siguientes ficheros para clasificar la información. 

1. Trabajo en Curso (WIP), para toda la información en proceso de producción. 

2. Compartido (S), para consulta de toda la información por las partes adecuadas.  

3. Publicado (P), para toda la información revisada y autorizada para uso. 

4. Archivo (ARC), para toda la información compartida y publicada que queda 

archivada. 

 

 

 
13 Sistema digital centralizado de almacenamiento de información en que se garantiza la 

estabilidad, origen y el control de cambios de la información producida. Existen cientos de proveedores de 
servicio de almacenamiento digital, sin embargo, dentro de la metodología BIM se utilizan los más robustos 
con opciones profesionales que permitan la gestión de los usuarios en función de privilegios previamente 
establecidos. 
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Figura 3, Entorno Común de Datos según EN ISO 19650 

 Los archivos contenidos en las carpetas o ficheros del CDE son controlados por 

la herramienta tecnológica, de manera que, se puedan gestionar, versionar, clasificar, 

controlar y privilegiar el acceso y el uso de la información de estos. Por otro lado, se 

establecen codificaciones para la identificación de los archivos con el fin de facilitar la 

búsqueda y el intercambio de estos, ya sean documentos, modelos digitales, etc. 

3.3.5 Modelos de Información 

Para cada disciplina requerida del proyecto se trabaja en un modelo de 

información que es una representación virtual de los elementos del proyecto generado a 

partir de las herramientas digitales disponibles, las cuales permiten la alimentación de la 

información dentro del modelo virtual. La información introducida pude ser visual, 

geométrica en tres dimensiones y también puede ser paramétrica definiendo las 

características técnicas no modelables de cada elemento representado en el modelo 

virtual. 

Las disciplinas generalmente utilizadas durante un proyecto arquitectónico bajo 

metodología BIM son las siguientes: arquitectura, estructura e instalaciones, pero pueden 

necesitarse otras más en función del tipo de proyecto. 

Los modelos de un proyecto además varían en función de la etapa de ejecución 

del proyecto, pudiendo ser modelos de planificación, de presupuesto, de visualización, de 

construcción, de operación, etc. La metodología garantiza la estabilidad y el control de 

los modelos siendo estos una representación virtual del proyecto con la consecuente 

facilidad de obtención de información que permite decisiones gerenciales, comerciales y 

técnicas de manera precisa y diligente. 
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3.4 Importancia de la metodología BIM en la industria de la construcción. 

 Históricamente la planificación de proyectos de construcción se ha documentado 

con el uso de tinta y algún tipo de papel; antiguamente sobre papiros y dibujadas con el 

uso de plumas y últimamente dibujadas con la computadora para posteriormente ser 

impresas con el uso de un plotter sobre pulpa de celulosa endurecida con fibras y 

polipropileno, es decir papel. 

 Los planos utilizados durante la construcción son simplemente imágenes 

representativas del mejor esfuerzo de sus realizadores por proyectar los detalles del 

proyecto. Las posibilidades de error o de situaciones no previstas son altas y en la mayoría 

de los casos solo podrán visualizarse en obra resultando en modificaciones que muchas 

veces derivan en mayores costos y necesidades. 

 La coordinación entre especialidades está relacionada al cumplimiento de la 

agenda y a los requerimientos iniciales del proyecto; cuando se producen conflictos entre 

disciplinas (por ejemplo, arquitectura y estructura) la resolución de estos suele demandar 

costos extra y en algunos casos se quedan para resolver sobre la marcha de la 

construcción. 
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Figura 4 Adopción de tecnologías con base en la generación y procesamiento de datos. 

 La implementación/adopción de la metodología BIM en la industria de la 

construcción llega un poco tarde en relación a otras industrias que producen y procesan 

datos desde hace mucho tiempo14; la tecnología disponible y las herramientas digitales 

que se ofrecen se encuentran en un estado de desarrollo constante y en un entorno de 

competencia feroz entre los desarrolladores, de manera que la adopción e implementación 

de la metodología al interior de una empresa de construcción es un reto que demanda 

inversiones y representa una curva de aprendizaje importante. 

 La importancia de los beneficios de la implementación de una metodología BIM 

justifica los costos de inversión y el proceso de aprendizaje y capacitación. Los resultados 

son inmediatos y empiezan a revelarse desde las primeras actividades de concepción BIM. 

El nivel de organización establecido por la norma ISO 19650 y demás estándares 

internacionales fortifica y mejora los procesos en todos los aspectos de un proyecto de 

construcción. Es así, que se obtienen contratos con alcances y objetivos claros, 

entregables bien definidos y sobre todo información del proyecto concentrada en modelos 

 
14 Ver Ilustración 5, Adopción de tecnologías con base en la generación y procesamiento de 

datos. Fuente Forbes. 
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digitales que permiten un sinnúmero de análisis y prospecciones. Además, la información 

generada permite la producción de todos los detalles necesarios para su utilización en las 

actividades de construcción y algunos casos sin necesidad de imprimirlos pues se los 

puede visualizar en cualquier tableta directamente en el lugar de trabajo. 

 Al contar con un modelo digital del proyecto, se puede planificar los trabajos de 

construcción a partir del análisis de la logística de la obra; realizar simulaciones de avance 

de obra de manera que se puedan estimar las tecnologías y los métodos de intervención 

antes de iniciar cualquier trabajo. Uno de los beneficios más importantes de la 

metodología BIM es la posibilidad de coordinar las disciplinas del proyecto, de manera 

que, se pueden evidenciar interferencias entre sistemas, por tanto, se pueden realizar las 

correcciones respectivas en los modelos virtuales, evitando la realización del problema 

una vez en obra. De manera que, no hay costos ni trabajos imprevistos, siendo esto un 

beneficio fundamental para la planificación de proyectos. 

 Los avances de obra pueden medirse con precisión y por tanto el avance 

contractual se registra y se paga sin elucubraciones. Al existir modificaciones (porque en 

un proyecto de construcción casi siempre las hay), estas pueden ser estimadas con mucha 

facilidad a partir de los modelos digitales, en consecuencia, los costos adicionales se 

presentan de inmediato y tanto el cliente como el contratista pueden evaluar la factibilidad 

del cambio. 

 La ubicación del proyecto en términos geográficos puede ser llevada con 

extremada precisión; los datos proporcionados por la ingeniería topográfica son 

incorporados a los modelos, en consecuencia, la coordinación para los trabajos de 

replanteo e inicio de obra pueden ser llevados con la seguridad de que el proyecto se 

encuentra de acorde a los linderos y retiros establecidos por la autoridad municipal. 
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 Los beneficios de la metodología BIM suele experimentarse directamente por 

quienes la adoptan, sin embargo, existen también estudios científicos que han valorado 

las ventajas. En un estudio realizado por la Universidad de Bolgna Italia, “…el enfoque 

I-BIM se ha utilizado para el diseño de una parte de la futura Línea Roja del Tranvía de 

Bolonia. A partir del levantamiento topográfico del área, se creó un modelo “federado”, 

agregando en un único entorno digital todos los modelos inherentes a las disciplinas 

individuales involucradas. Se realizó el análisis de interferencias (Clash Detection) entre 

las distintas disciplinas, sujeto a la elaboración de una matriz de coordinación y la 

simulación temporal de las fases de obra (BIM 4D). Los resultados han demostrado que 

el enfoque I-BIM representa una poderosa herramienta para optimizar y validar el diseño 

de la infraestructura, lo que permite a los usuarios ver cómo la infraestructura se integra 

y encaja en el contexto ambiental 3D real”.15 

 En la medida que los beneficios sean experimentados cada vez por más 

participantes de la industria de la construcción, la inversión inicial para la adopción de la 

metodología BIM estará plenamente justificada y sus formas de trabajo serán 

incorporadas a la dinámica empresarial generando un impacto en la eficiencia que al 

traducirse a economía de recursos no tendrá vuelta atrás. Eso si la tecnología continúa en 

desarrollo y está lejos de consolidarse. 

  

 
15 Buiilding Information Modeling (BIM) Application for a Section of Bologna´s Red Tramway 

Line. Departamento de Ingeniería Civil, Química, Ambienta y de Materiales (DICAM), Universidad de 
Bologna, Viale Risorgimento2, 40136 Bologna, Italia. Publicado el 8 de diciembre de 2022. 
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Capítulo 4: EIR Proyecto Centro Médico Atlas 

4.1 Introducción 

Definido en el apartado 1.3.1 de este documento16, en el EIR se establecen las 

necesidades de información del proyecto desde el punto de vista del dueño de este 

(Cliente). Estas necesidades pueden ser internas y/o externas en función de la envergadura 

del proyecto, pero quedan establecidas de manera formal y conforman uno de los 

documentos más importantes en un proceso de licitación.  

El proyecto Centro Médico Atlas será utilizado como el pretexto académico para 

la elaboración de los contenidos de esta disertación y la aplicación de los conceptos de la 

metodología BIM en un escenario de simulación profesional. 

4.2 Situación del proyecto 

El proyecto del Centro Médico Atlas se encuentra aprobado por la Municipalidad, 

cuenta con las licencias y permisos de construcción y durante la elaboración de este 

ejercicio académico las actividades de construcción ya habrán empezado. Por tanto, no es 

un escenario de planificación BIM, sino una reedición aplicando BIM sobre la 

información de un proyecto desarrollado con metodología tradicional. 

4.3 EIR Centro Médico Atlas 

EIR Grupo 2 anexo 1 de esta disertación, ver siguiente página: 

 
16 EIR, Employers Information Requirements. Requerimientos de Información del Empleador. 
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Capítulo 5: BEP Centro Médico Atlas 

5.1 Introducción 

En respuesta al EIR establecido en el capítulo 5 se establecen en este capítulo las 

formas y detalles de los trabajos en busca del cumplimiento de los objetivos del cliente. 

Este es un resumen de los aspectos más importantes del BEP del proyecto Centro 

Médico Atlas, el documento completo es el anexo 2 de esta disertación.17 

5.2 BEP Centro Médico Atlas 

Para la elaboración del BEP y otros documentos del proyecto Centro Médico 

Atlas, se utilizó la plataforma digital Plannerly18 que funciona como un CDE permitiendo 

el control y registro de los documentos elaborados. Ver siguiente página19: 

 
17 Para más información sobre el BEP, Base Execution Plan, ver ISO19650. 
18 http://plannerly.com 
19 Para ver documento completo ver anexo 3. 
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Figura 5 Portada BEP Centro Médico Atlas 
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Capítulo 6: Gestión del proyecto Rol Líder de Arquitectura 

6.1 Introducción: 

Líder de arquitectura del grupo 2 (ATLAS PROJECT) organiza una comunicación 

con el grupo de modeladores y consultores de arquitectura con el propósito de 

implementar y aplicar la metodología BIM en este proyecto que demanda una gran 

capacidad de atención debido a su forma y diseño arquitectónico por su forma geométrica 

irregular con el fin de satisfacer las necesidades del cliente sin alterar la calidad del 

mismo, se desarrolla el proyecto con la información de entrada como son el protocolo de 

modelado, manual de estilo que se encuentra en la “Guía de diseño ATPJ, (2023)”, en el 

cual están los estándares y normas que posteriormente son aplicados en cada proceso del 

proyecto, los alcances de arquitectura del EIR se toma en cuenta como parte fundamental 

para cumplir con lo que establece el contrato, como líder de arquitectura se fomenta la 

comunicación con el equipo de trabajo aplicando los flujos de procesos con el fin de 

modelar, realizar cambios en el diseño, coordinación intra e interdisciplinar, revisiones, 

aprobaciones del modelo y entregables del rol. 

La disciplina de arquitectura esta encargada en modelar elementos del proyecto 

Centro Médico Médica Atlas como mampostería, suelo arquitectónico, puerta, ventana, 

muro cortina, mobiliario, rampas y barandillas para la gestión de información y obtener 

tablas de cantidades, cuadro de áreas, etc., que posteriormente se usara para la etapa del 

4D y 5D. 

Dentro del equipo de arquitectura está inmerso y genera información del proyecto 

desde el inicio hasta el fin del proceso de la metodología BIM, parte de este proceso 

generamos la información como modelo, renders, tablas de planificación, tablas de 

cantidades, planos, información de puertas, ventanas, suelos arquitectónicos, etc. 
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6.2 EIR Disciplina Arquitectura 

6.2.1 Objetivos de arquitectura del cliente 

 Utilizar herramientas, procesos y metodologías BIM para resolver la gestión de 

arquitectura del proyecto de construcción a través del trabajo colaborativo y 

disciplinar. 

 Tomar decisiones en la disciplina de arquitectura de acuerdo con las necesidades 

de todas las partes involucradas del proyecto. 

 Aplicar criterios de información a través de herramientas de modelado 

arquitectónico y gestión BIM en el desarrollo del proyecto. 

 Calcular tiempos y costes de la disciplina de arquitectura con la aplicación de 

herramientas BIM para planificar su ejecución. 

6.2.2 Requerimiento arquitectónico del cliente 

Desarrollo del modelo arquitectónico a partir de los planos CAD entregados por 

Coordinación BIM, la aplicación de esta metodología hace más eficiente la información 

que se genera como cuadro de áreas, vistas de planta, cortes, fachadas, presupuesto 

arquitectónico, simulación constructiva arquitectónica, entre otros. 

6.2.3 Requerimientos BIM 

Se aplica la gestión BIM en la disciplinar de arquitectura para la comunicación 

entre el Coordinador BIM y otras disciplinas, el intercambio de información se lo realiza 

mediante una plataforma de ECD (Entorno Común de Datos) donde se archiva la 

información y se actualiza constantemente donde el cliente esta al día con los avances de 

la disciplina de arquitectura. 
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6.2.4 Documentación de arquitectura que entrega el cliente 

La documentación que se entrega de la disciplina de arquitectura es: 

 Planos profesionales de plantas 

 Planos profesionales de áreas 

 Planos de cortes, fachadas, detalles arquitectónicos, vista 3D, entre otros 

 Tablas de cantidades 

 Archivos de coordinación interdisciplinar 

 Renders 

 Presupuesto 

 Simulación Constructiva 

 Planos CAD (dwg) 
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6.3 Organigrama del Rol 

La estructura organizacional del Líder de arquitectura está conformada por el 

Coordinador BIM, modeladores y consultores, la información se transmite mediante la 

plataforma Autodesk Construction Cloud (ACC) hacia los integrantes antes mencionados, 

el Coordinador BIM es el ente principal quien recibe la información, revisa, aprueba y 

comparte con las otras disciplinas del proyecto. 

 

Figura 6 Organigrama del Rol Líder de Arquitectura 

6.4 Objetivos Líder de Arquitectura  

 Desarrollar un modelado de arquitectura. 

 Usar el protocolo de modelado, manual de estilo entregado por el Coordinador 

BIM. 

 Generar la coordinación intradisciplinar para solventar las interferencias entre 

elementos del modelo. 

 Entregar el modelo, planos profesionales, tablas de cantidades y presupuesto 

arquitectónico hacia el cliente. 

6.5 Responsabilidades 

 Aplicar el flujo de procesos de arquitectura para la correcta provisión de 

información. 

Administrador 
BIM

Coordinador 
BIM

Líder 
Arquitectura

Modelador Consultor

Líder 
Estructura

Modelador Consultor

Líder MEP

Modelador Consultor
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 Verificar el cumplimiento de estándares y protocolos que se encuentra en la 

guía de diseño ATPJ dentro del equipo de trabajo. 

 Prevenir el riesgo de entregar la información al Coordinador BIM sin antes 

ser revisada por parte del Líder de Arquitectura. 

 Transmitir la información aprobada por el Líder de Arquitectura alcanzando 

la trazabilidad del flujo de procesos para su transparencia en la entrega de 

documentos. 

 El Líder de arquitectura es el ente responsable de aprobar el avance del 

modelado para su transmisión hacia Coordinación BIM. 

 La disciplina de arquitectura tiene como prioridad comprender los 

requerimientos del cliente indicando los avances durante el tiempo de entrega 

establecido en el documento EIR. 

 Fortalecer las habilidades y virtudes del equipo de trabajo para el desarrollo 

de una información confiable. 

6.6 Hitos del rol de arquitectura 

Arquitectura presenta los siguientes acontecimientos importantes llamados 

“hitos” durante el desarrollo de un proceso que se utiliza para conocer el avance del 

proyecto dentro de la disciplina. 

Tabla 7 Hitos del Líder de arquitectura 

Hito 
Archivo Por Presentar (data 

drops) 

Hito 1: Modelado arquitectónico LOD 350 Modelo del proyecto 

Hito 2: Planos profesionales 
Planos arquitectónicos 

Cortes 
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Fachadas 

Tablas de cantidades 

Hito 3: Presupuesto 
Presupuesto 

Cronograma 

Hito 4: Simulación constructiva Video de simulación 

6.7 Estructura de carpetas – Líder de arquitectura 

La norma ISO 19650 establece la nomenclatura y estructura de las carpetas, el 

Coordinador BIM es el encargado de la creación de las carpetas y dar acceso a cada una 

de ellas dependiendo de la disciplina. 

A continuación, se presenta el acceso que se tiene como líder de arquitectura para 

cargar los archivos y la información del proyecto. 

 

 

Figura 7 Estructura de carpetas - Líder de arquitectura 
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6.8 Software 

El proyecto Centro Médico Atlas requiere de los siguientes programas para la 

ejecución de distintos archivos, documentos, planos y renders de cada etapa. 

Tabla 8 Software - Líder de arquitectura 

FASE SOFTWARE DESCRIPCIÓN 

MODELADO Revit 2022 Modelado arquitectónico del proyecto 

Centro Médico Atlas en base a los 

parámetros del manual de estilos  

VISORES BIM Autodesk 

Construction 

Cloud 

Visor de archivos arquitectónicos 

BIM (rvt, dwg, nwc, nwd y pdf) para 

indicar el estado y avance del 

proyecto hacia el equipo BIM y 

cliente 

COORDINACIÓN 

INTRADISCIPLINAR 

Navisworks 2022 Software para el uso de coordinación 

intradisciplinar con el objetivo de 

visualizar las interferencias entre la 

misma disciplina y dar solución al 

problema. 

PLANIFICACIÓN DE 

OBRA 

Navisworks 2022 Se genera un archivo con el 

cronograma de actividades de la 

disciplina de arquitectura para la 

organización y avance mediante 

fechas establecidas. 
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MEDICIÓN Y 

PRESUPUESTO 

Presto 22 Medición sobre los elementos por 

niveles y categoría BIM que compete 

a la disciplina de arquitectura para 

obtener el presupuesto de la obra 

6.9 Calendario de trabajo – Líder de arquitectura 

El proyecto tiene una duración de 5 meses entre noviembre 2022 - marzo 2023. 

Tabla 9 Calendario de trabajo - Líder de arquitectura 

Uso BIM Desde Hasta Format

o 

Comentarios 

Diseños: 

 

Arquitectura 

2022/11 2023/03 CAD 

PDF 

RVT 

Arquitectura: implantación, 

cuadro de áreas, todas las 

plantas, fachadas, cortes, 

detalles constructivos 

Coordinación: 

Detección de 

conflictos 

2022/11 2023/03 NWC 

NWD 

Visualización: modelo 3d 

analítico 

Detección de conflictos: 

informe de conflictos resueltos 

Planificación: 

Presupuesto 

Diseño: 

Documentación y 

Cuantificación 

2022/11 2023/03 PDF Presupuesto: detalle de los 

principales rubros para la 

ejecución del proyecto 

Documentación y 

cuantificación: Memorias 

técnicas y de diseños 
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6.10 Aplicación de la guía de diseño ATPJ (Arquitectura) 

La guía de diseño ATPJ consta del manual de estilos y protocolo de diseño en esta sección se presenta un extracto de la disciplina de 

arquitectura para su manejo correcto al momento de nombrar los documentos, archivos, planos y para la parte de modelado es importante respetar 

la nomenclatura de elementos correspondiente a arquitectura con la que se manejara durante todo el proceso desde su inicio hasta el fin del proyecto. 

6.10.1 Nomenclatura 

La nomenclatura para la disciplina de arquitectura está basada en la norma ISO 19650, por consiguiente, el nombre del archivo se escribe 

en mayúsculas, separado con guiones intermedios, sin espaciado y en el caso de separar palabras se lo hará con punto (.). 

A continuación, se muestra las tablas de nomenclatura extraído de la guía de diseño (ATPJ, 2023). 

Tabla 10 Nomenclatura de documentos 

CMA ATPJ ARQ 

Proyecto Creador Descripción (Información adicional necesaria separada por puntos) 

Ejemplo: CMA-ATPJ-PROTOCOLO.MODELADO 
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Tabla 11 Nomenclatura de modelos/archivos 

CMA ATPJ ARQ M3D  

Proyecto Creador Disciplina Modelo Descripción (Información adicional necesaria separada por puntos) 

Ejemplo: CMA-ATPJ-ARQ-M3D 

Tabla 12 Nomenclatura para planos 

CMA ATPJ ARQ EMP A11 REV01 
 

Proyecto Creador Disciplina 

(Nivel 1) 

Subdisciplina 

(Nivel 2) 

Código Revisión Descripción (Información adicional necesaria 

separada por puntos) 

Ejemplo: CMA-ATPJ-ARQ-EMP-A11-REV01-CONTEXTO.EDIFICADO 

6.10.2 Abreviatura 

Los materiales y elementos utilizados en arquitectura serán simplificadas con la información que se presenta en las siguientes tablas 

extraídas de la Guía de diseño ATPJ (ATPJ, 2023).
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Tabla 13 Abreviatura de materiales y elementos de 

arquitectura 

Valor Abreviatura 

Aluminio ALU 

Bloque BLQ 

Enlucido ENL 

Madera MAD 

Vidrio VID 

Concreto CON 

Hormigón Armado HOA 

Masillado MAS 

Vinil VIN 

Porcelanato POR 

Cerámica CER 

Placa de Yeso YES 

Pintura PIN 

Exterior EXT 

Valor Abreviatura 

Interior INT 

Enlucido ENL 

Mortero MOR 

Policloruro de Vinilo PVC 
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Acero de Refuerzo ACR 

Acero Estructural ACE 

Tablero Contrachapado HDF 

Tablero Contrachapado MDF 

Tablero Tríplex TRX 

Cuartón de Madera CMA 

Duela de Eucalipto DUE 

Tabla Madera de Monte TMM 

Duela Madera de Monte DMM 

Adoquín de Concreto ADO 

Puerta P 

Ventana V 

Suelos S 

Acabados de Piso ACP 

Mampostería/Muro/Pared M 

Corrediza COR 

Batiente BAT 

Proyectable PRY 

Hoja (puertas y ventanas) H 

Mampara MPR 

Muro Cortina MCO 
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6.10.3 Descripción detallada de los elementos de arquitectura 

Las siguientes tablas indican los elementos de arquitectura más a detalle, es decir considerando el tipo de medición, LOD, tipo, criterio 

general, jerarquía, nomenclatura e interacción con otros elementos del modelado. 

Tabla 14 Detalle de mampostería 

MAMPOSTERÍA 

Nomenclatura M (#) -(Material) -(Tipo) -(Espesor) Ejemplo: M1-BLQ-INT-15CM 

Criterios Generales Identificación del tipo de mampostería y sus características básicas 

Tipo Todos los tipos Detalles LOD MEDICIÓN 

Definición por capas Multicapa De acuerdo con los acabados LOD 300  

Vinculación elementos de 

referencia 

Estructura Ejes, estructura, niveles  M2 

Vinculación elementos 

del modelo 

Base-Tope por lógica bidireccional    

Jerarquías Acabados Prioridad 2 Acabado de pared hasta nivel cielorraso  ML 

Jerarquías Coordinación Prioridad 1-Estructura    
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Estrategia Según proceso constructivo    

Fuente: Guía de diseño ATPJ.pdf 

Tabla 15 Detalle de ventana 

VENTANAS 

Nomenclatura V (#) -(Material) -(Tipo) -(AlturaXAncho) Ejemplo: V1-ALU-VID-180x210CM 

Criterios Generales  

Tipo Interior y Exterior Detalles LOD MEDICIÓN 

Definición por capas N/A  LOD 100 M2 

Vinculación elementos de 

referencia 

N/A    

Vinculación elementos 

del modelo 

Anfitrión-Paredes    

Jerarquías Acabados Prioridad 1    

Jerarquías Coordinación Prioridad 1-Estructura   ML 

Estrategia Según proceso constructivo    

Fuente: Guía de diseño ATPJ.pdf 
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Tabla 16 Detalle de puerta 

PUERTAS 

Nomenclatura P (#) -(Material) -(Tipo) -(ANCHOxALTO) Ejemplo: P1-MAD-BAT-90x240CM 

Criterios Generales  

Tipo Interior y Exterior Detalles LOD MEDICIÓN 

Definición por capas N/A  LOD 200 UNIDAD 

Vinculación elementos de 

referencia 

N/A    

Vinculación elementos 

del modelo 

Anfitrión-Paredes    

Jerarquías Acabados Prioridad 1    

Jerarquías Coordinación Prioridad 1-Estructura    

Estrategia Según proceso constructivo    

Fuente: Guía de diseño ATPJ.pdf 
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Tabla 17 Detalle de piso 

PISOS: capa de acabado sobre el piso nivelado de la losa estructural 

Nomenclatura A(#) -(Material) -(Tipo) -(DIM1XDIM2) Ejemplo: A1-POR-REC-60X120CM 

Criterios Generales  

Tipo Interior Detalles LOD MEDICIÓN 

Definición por capas Por capa  LOD 300 M2 

Vinculación elementos de 

referencia 

Niveles Modelar sobre nivel piso acabado estructural   

Vinculación elementos 

del modelo 

Paredes    

Jerarquías Acabados Prioridad 1    

Jerarquías Coordinación Prioridad 1-Estructura    

Estrategia Según proceso constructivo    

Fuente: Guía de diseño ATPJ.pdf 
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Tabla 18 Detalle de cielo raso 

CIELORASO 

Nomenclatura CR (#) -(Material) -(Tipo) -(ESPESOR) Ejemplo: CR1-YES-15MM 

Criterios Generales  

Tipo Interior Detalles LOD MEDICIÓN 

Definición por capas Por capa  LOD 300 M2 

Vinculación elementos de 

referencia 

Niveles Vincular nivel Tope superior   

Vinculación elementos 

del modelo 

Paredes    

Jerarquías Acabados Prioridad 2    

Jerarquías Coordinación Prioridad 1-Estructura    

Estrategia Según proceso constructivo    

Fuente: Guía de diseño ATPJ.pdf 
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Tabla 19 Detalle Losa arquitectónica 

LOSA ARQUITECTÓNICA 

Nomenclatura S(#) -(Material) -(Tipo) -(ESPESOR) Ejemplo: S1-HA-DECK-12CM 

Criterios Generales  

Tipo Hormigón armado Detalles LOD MEDICIÓN 

Definición por capas Por capa  LOD 300 M3 

Vinculación elementos de 

referencia 

Niveles Vincular nivel base y tope desde acabado de 

piso losa estructural 

  

Vinculación elementos 

del modelo 

Columnas    

Jerarquías Acabados Prioridad 2    

Jerarquías Coordinación Prioridad 1-Estructura Volumen y refuerzo por separado    

Estrategia Según proceso constructivo Cuantificación según adquisiciones   

Fuente: Guía de diseño ATPJ.pdf 
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Tabla 20 Detalle Muro cortina 

MUROS CORTINA: Cerramiento colgado desde el borde exterior de la estructura del edificio 

Nomenclatura MCR(#) -(Material) -(Tipo) -(ALTURA) Ejemplo: MCR1-ALU-INT-360CM 

Criterios Generales  

Tipo Exterior Detalles LOD MEDICIÓN 

Definición por capas N/A  LOD 200 M2 

Vinculación elementos de 

referencia 

Niveles y Ejes    

Vinculación elementos 

del modelo 

Base-Tope por lógica 

bidireccional 

   

Jerarquías Acabados Prioridad 2    

Jerarquías Coordinación Prioridad 1-Estructura    

Estrategia Según proceso constructivo Alineación centro   

Fuente: Guía de diseño ATPJ.pdf 
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6.10.4 Unidades - disciplina arquitectura 

Las unidades están basadas en el Sistema Internacional (SI) que nos servirá para la medición y acotación de los elementos dentro del archivo 

del modelo. 

Tabla 21 Unidades - disciplina arquitectura 

Sistema Unidad Decimales Ángulos Pendientes 

Métrico Metro 2 grados % 

Fuente: Guía de diseño ATPJ.pdf 

6.10.5 Código RGB de colores de la disciplina de arquitectura 

Se establece una codificación a cada disciplina de modelado para diferenciar los planos generados hacia el cliente para un manejo e 

identificación de la disciplina de arquitectura. 

Tabla 22 Código RGB 

Código RGB Color 

R(RED): 184  

G(GREEN): 184 
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B(BLUE): 184 

6.10.6 Etiquetas 

 Las etiquetas ayudan a un mejor entendimiento de los planos ya que se nombran los elementos en el modelo y vienen configuradas en las 

plantillas de cada disciplina. 

 

Figura 8 Plano con etiquetas 
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6.10.7 Estilos de dimensiones 

El estilo de dimensiones va enfocado en las medidas que se visualiza en los planos para ello se tiene cotas interiores, cotas exteriores, ejes 

y medidas relevantes. Esta configuración viene cargada en la plantilla de cada disciplina, para arquitectura es importante el tamaño de letra y 

distancia hacia el elemento acotado para tener claridad al momento de leer las medidas del plano. 

 

Figura 9 Plano con cotas 

6.11 Flujos de procesos del rol (Líder de arquitectura) 

Los flujos de procesos son importantes debido a que en estos diagramas se desarrolla el proyecto desde su inicio hasta el fin de este, es un 

proceso sistemático que se debe cumplir para las diferentes etapas de la disciplina como: modelado, gestión de interferencias, coordinación intra 

e interdisciplinar y salida de entregables; en cada fase se genera una incidencia hacia el Coordinador para la trazabilidad de la información junto a 

un informe de transmisión. Como parte del proceso se explica a continuación el flujo de procesos: 

1. Creación del archivo RVT. 
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2. Configuración de parámetros y uso de plantilla basado en el protocolo de modelado. 

3. Se modela de acuerdo con un calendario de avances para subir a la plataforma ACC. 

4. Cuando se modela un nivel completo se envía una incidencia hacia el Coordinador BIM para generar constancia del avance. 

5. Se exporta un archivo cache nwc desde Revit 2022 para la coordinación intradisciplinar con el programa Navisworks 2022. 

6. Genera el reporte de interferencias y se corrige en el archivo rvt para generar nuevamente el archivo nwc y resolver las interferencias. 

7. Si el archivo no tiene interferencias, se envía una incidencia junto a un informe de transmisión para su constancia y que pase a la fase de 

aprobación por parte del Coordinador BIM. 

8. Si el modelo es definitivo pasa a la fase de compartido, caso contrario se regresa al punto 3. 

9. Cuando el archivo es el definitivo y pasa a compartido, se genera la información establecida como entregables que son: 

o Planos pdf 

o Planos Cads 

o Tablas de cantidades 

o Renders 

o Modelo arquitectónico 

o Informes de interferencias 
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Figura 10 Flujo de proceso de modelado 
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Figura 11 Flujo de proceso de coordinación intra y multidisciplinar
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6.12 Descripción de las actividades en el Proyecto Centro Médico Atlas 

6.12.1 Consumibles 

El Líder de Arquitectura mediante una reunión presencial con el BIM Manager y 

Coordinador BIM presentó el plan de trabajo explicando la comunicación, manejo de 

reuniones, cronogramas, entregables y demás. Se recibió la información necesaria como 

guía de diseño ATPJ, protocolo de modelado, manual de estilos, CAD’s de arquitectura, 

informe de regulación metropolitana (IRM), información preliminar, EIR y BEP; con 

todo lo antes mencionado se entiende los alcances y objetivos del equipo de arquitectura 

para su respectiva aplicación del flujo de procesos, modelado y análisis de interferencias 

intradisciplinar. 

6.12.2 Modelado 

La fase de modelado arquitectónico en el proyecto tiene una alta demanda de 

concentración debido a la forma irregular del terreno para cumplir con las necesidades 

del cliente sin afectar su calidad de diseño. 

A continuación, se presenta los pasos para el desarrollo del modelado: 

1 Creación del archivo RVT para modelado. 

2 Modificación de parámetros establecidos en la guía de diseño ATPJ. 

3 Uso de la información suministrada por el Coordinador BIM como CAD’s de 

la disciplina de arquitectura. 

4 Modelación de la Centro Médico Atlas basado en los CAD’s. 

5 Revisión de colisiones intradisciplinar. 

6 Corrección de las colisiones. 

7 Aprobación del modelo. 
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8 Generar incidencias dentro del equipo de trabajo mediante la plataforma del 

ACC. 

9 Informe de transferencia hacia el Coordinador BIM. 

6.12.3 Usos del modelo de arquitectura  

El modelo de arquitectura tiene varios usos del cual se obtiene información para 

otras áreas que son las siguientes: 

Tabla 23 Usos del modelo de arquitectura 

Uso Área Descripción 

Situación 

Geométrica 
Topografía Se obtiene la topografía del terreno en 3D. 

Planificación 
Superficie de 

construcción 

Mediante las plataformas de construcción se puede 

obtener la cantidad de corte y relleno del suelo. 

Modelado 
Modelado 

arquitectónico 

Modelación 3D de la disciplina de arquitectura 

ayuda a visualizar el proyecto de una forma más 

dinámica. 

Coordinación 

Análisis de 

interferencias 

intradisciplinar 

Genera el informe de interferencias y corrige los 

conflictos de la disciplina de arquitectura. 

Planos 

profesionales 

Planos, cortes 

y fachadas 

Generación de planos de planta y áreas, cortes y 

fachadas para la entrega al cliente. 

Presupuesto 
Costos y 

presupuesto 

Desarrollo del presupuesto mediante el programa 

PRESTO para la presentación del costo del proyecto 

hacia el cliente. 
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Simulación 

constructiva 
Modelo 5D 

Video de simulación constructiva para la 

organización de las actividades en obra. 

6.12.4 Entorno Común de Datos (ECD) 

Fuente única de información que recopila, gestiona, almacena, distribución de 

documentos, archivos e información relevante del proyecto, aprobados por los equipos 

de trabajo bajo un proceso de gestión. 

Líder de arquitectura basado en el flujo de proceso mediante los niveles de 

información se enrola en una comunicación con el Coordinador BIM y modeladores de 

arquitectura, bajo estos parámetros se tiene el acceso como líder de arquitectura a las 

carpetas estructuradas mediante normativa ISO 19650 en la sección de WIP, dentro de 

estas carpetas existe varias subcarpetas que sirve para la organización de los diferentes 

entregables como modelo, planos pdf, planos CAD’s, reportes de interferencias, renders, 

documentación individual manteniendo la transparencia y gestión de la información. 
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6.13 Desarrollo de las actividades en el Proyecto Centro Médico Atlas 

En esta sección se muestra imágenes ilustrativas de las actividades realizadas en 

el proceso del proyecto. 

6.13.1 Proceso de modelado 

Se empieza con la plantilla de arquitectura y la revisión del sistema de unidades, 

vistas de planos, vista del navegador de proyectos y vista de tablas de cantidades. 

 

Figura 12 Plantilla ARQ 

Se confirma que las unidades del archivo se encuentren de acuerdo con lo establecido en 

la guía de diseño ATPJ. 



 

137 

 

Figura 13 Unidades del proyecto 

Creación de niveles y rejillas con las dimensiones reales del proyecto. 

 

Figura 14 Niveles y rejillas 

Importación del archivo CAD de cada nivel en su plano de planta respectivo. 
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Figura 15 Importación CAD 

Creación y modificación de elementos de arquitectura, se nombra los elementos con la 

nomenclatura establecida en la guía de diseño ATPJ. 

 

Figura 16 Creación de elementos de arquitectura 
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Ingreso de información a detalle de cada elemento como: materiales, espesor, 

dimensiones, entre otras. 

 

Figura 17 Configuración de materiales 

Se procede a modelar los elementos de arquitectura de acuerdo con el plano de CAD 

tomando en cuenta los niveles de base y restricción de altura. 

 

Figura 18 Modelación de mamposterías 
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Vista isométrica 3D del proyecto. 

 

Figura 19 vista isométrica de la planta 

Modelación arquitectónica del proyecto cuando llega a su parte final. 

 

Figura 20 Modelado final 

6.13.2 Auditoría de modelo intradisciplinar. 

En esta sección de la auditoria de modelo se realiza dentro de la disciplina de 

arquitectura, eso quiere decir que se soluciona problemas como: 
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 Muros solapados 

 Suelos solapados 

 Fallo en la unión de mampostería 

Se considera una jerarquía de elementos arquitectónicos para tomar la decisión 

ante la solución que se tenga que dar, existe errores que son aceptables como el “muro 

fuera de eje” ya que no afecta a la cuantificación de elementos o modelado. 

A continuación, se muestra el proceso de solución de muros solapados por error 

de nivel de base y restricción de base. 

 

Figura 21 Informe de errores del programa 

Se visualiza el conflicto entre mamposterías y procede a solucionar. 

 

Figura 22 Visualización de conflicto 
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Dada la solución podemos verificar en el informe de errores que no aparece el error por 

lo que se entiende que está solucionado. 

 

Figura 23 Solución de conflicto 

6.13.3 Mediciones.  

Las mediciones se generan de acuerdo con las necesidades del Coordinador y los 

alcances que se tenga en el EIR, para ello se obtiene varios entregables que son tablas de 

cantidades de: 

 Puertas 

 Ventanas 

 Muro cortina 

 Mampostería 

 Suelos arquitectónicos 

 Barandillas 

 Escaleras arquitectónicas 

 Áreas (Habitaciones) 
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6.13.4 Gestión de interferencias 

Se notifica mediante una incidencia hacia el líder de arquitectura indicando que 

esta subido el informe de interferencias se procede a manejarse con el FARQ-02 (flujo 

de proceso de interferencias) aplicando los siguientes pasos: 

 Revisar el informe de interferencias y analizar las observaciones. 

 Abrir el modelo arquitectónico rvt y realizar los respectivos cambios en 

función a los comentarios que se tenga en el informe. 

 Exportar el archivo cache nwc para llevarlo al programa Navisworks. 

 Se carga el modelo y se realiza la prueba de interferencias intradisciplinar. 

 Observar si se resolvió el conflicto, si tiene más interferencias o se 

resolvieron por completo. 

 Una vez resuelto las interferencias y esté libre de errores se genera un 

informe de transmisión, previamente se debe cargar los archivos nuevos 

al ACC. 

 Se espera la aprobación del Coordinador BIM y se termina el flujo de 

procesos de coordinación intradisciplinar. 

Tabla 24 Proceso de gestión de interferencias 

Conflicto de interferencias Solución de interferencias 
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6.14 4D 

6.14.1 Simulación constructiva 

El 4D permite analizar y controlar las actividades de la obra en la disciplina de 

arquitectura, de esta forma se organiza una planificación mediante un diagrama de Gantt 
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para visualizar el avance con el propósito de ser eficientes en el tiempo de ejecución del 

proyecto. 

Las actividades de arquitectura parten de la estructura como el levantamiento de 

mamposterías, acabados de piso, colocación de puertas, ventanas y cielo raso. 

Enlace del video de simulación: 

https://www.youtube.com/watch?v=XJaH6bioUEg&t=112s 

 

Figura 24 Partida para el desarrollo de actividades de arquitectura 

 

Figura 25 Simulación constructiva de mampostería, puertas y acabados de piso 

del subsuelo 
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Figura 26 Vista de la planta 6to piso 

 

Figura 27 Simulación constructiva arquitectónica 

6.14.2 Diagrama de Gantt 

Planificación de las actividades de arquitectura de acuerdo con un cronograma 

para el control de avance del proyecto. 
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Figura 28 Diagrama de Gantt 1/2 

 

Figura 29 Diagrama de Gantt 2/2 
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6.15 5D 

El 5D permite realizar mediciones para sacar las cantidades de los elementos de 

arquitectura y generar el presupuesto del proyecto. 

Dentro de los alcances del proyecto se ha desarrollado dos presupuestos debido 

al inconveniente que se tiene en la fachada por tema de la separación de los louvers, se 

entiende que se da la solución pero quien tomara la decisión será el BIM Manager lo cual 

presento las dos proformas del presupuesto, en la primera se tiene la propuesta comercial 

de los louvers con una separación cada 65 cm y para la propuesta de solución de 

iluminancia se tiene una separación de 30 cm por lo que se duplica el número de louvers. 

 

Figura 30 Presupuesto con las mediciones de los louvers cada 65 cm (Propuesta 

comercial) 
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Figura 31 Presupuesto con mediciones de los louvers cada 30 cm (Solución 

iluminancia) 

6.16 Aporte BIM 

6.16.1 Análisis de iluminancia ambiental 3D 

El análisis de iluminancia es importante dentro del proyecto Centro Médico Atlas 

para generar un reporte de luxes en cada habitación y consultorio, para ello se genera dos 

pruebas, el primer análisis se realiza con una propuesta comercial que se generó para el 

diseño inicial de la fachada con una separación de 65 cm entre louvers, el segundo 

análisis se genera a partir de la modificación de la separación a 30 cm entre louvers, esto 

nos da niveles tolerables de luxes en los espacios, con esto se aplica el conocimiento 

adquirido de la asignatura Sostenibilidad ambiental y certificación energética, con la 

propuesta de recortar la separación se soluciona el problema de iluminancia pero se tiene 

conciencia que afecta drásticamente en el presupuesto, el número de louvers se duplica 

pero esta decisión queda a cargo del BIM Manager. 
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6.16.2 Justificación elección de los espacios 

Para el análisis a los espacios se procederá a escoger habitaciones que tengan 

preferencia a fachadas noroeste y sureste por su mayor incidencia en las diferentes fechas, 

horas del año y el uso de los espacios de tipo oficina - consultorio. Hay que considerar 

que un gran porcentaje de la fachada que inciden en el sentido norte y noreste es ciega 

debido a su adosamiento.  

 

Figura 32 Camino solar del proyecto Centro Médico Atlas 
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Figura 33 Ubicación de la habitación para el análisis de iluminancia 

6.16.3 Render del espacio a ser analizado 

Consultorio - oficina  

 

Figura 34 Render del Consultorio - Oficina 
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La planta arquitectónica analizada es la planta alta 7, Consultorio oficina teniendo 

una escala entre 200 y 3000 luxes. 

 

Figura 35 Escala de luxes 

6.16.4 Propuesta de estrategias pasivas 

Para evitar el deslumbramiento lo ideal sería implementar elementos 

arquitectónicos que actúen y controlen la iluminación natural que incide al interior del 

edificio. Se presenta una propuesta en la fachada, aplicación de lamas o louvers. 
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Figura 36 Render con propuesta pasiva del proyecto Centro Médico Atlas 

 

Figura 37 Louvers Centro Médico Atlas 

6.16.5 Revisión de la Propuesta 

A continuación, el análisis de iluminancia de la habitación seleccionada con la 

reducción mecánica a través del uso de louvers. 
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Habitación consultorio - oficina 

Tabla 25 Análisis de la propuesta pasiva 

Sistema de protección cada 65 cm Sistema de protección cada 30 cm 

  

 

 

 

Con la ayuda del software se realiza un análisis de resultados para el beneficio 

del proyecto haciendo que los espacios del proyecto tengan un confort térmico 

adecuado y de esta manera minimizar el impacto energético dentro del mismo. 
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6.17 Entregables 

Los entregables es la documentación que se generó durante el desarrollo del 

proyecto para la entrega al Coordinador BIM quien llevará al cliente. 

6.17.1 Modelo  

 

Figura 38 Plataforma ACC - modelo 3D 

 

Figura 39 Modelo 3D 

6.17.2 Láminas 

Ver anexo – Planos pdf 
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Figura 40 Plataforma ACC - Laminas 

 

Figura 41 Plano de planta 6to piso 
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6.17.3 Detalles 

 

Figura 42 Detalle arquitectónico 
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Figura 43 Plano de detalle 3D 

 

Figura 44 Plano vista 3D 
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6.17.4 Mediciones. 

 

Figura 45 Cuantificación de elementos en RVT 
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6.17.5 Renders 

 

Figura 46 Render intersección Av. América y Calle Hernández 
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Figura 47 Render Av. Hernández 

 

Figura 48 Render Consultorio - oficina 
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Figura 49 Render Neonatología 
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Figura 50 Render vista 3D general Centro Médico Atlas 
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6.17.6 4D Presupuesto 

 

Figura 51 Resumen del presupuesto Centro Médico Atlas 

6.17.7 5D Simulación Constructiva 

 

 

Figura 52 Simulación constructiva – Navisworks 
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6.18 Conclusiones 

La disciplina de arquitectura en el proyecto Centro Médico Atlas tiene una alta 

demanda de capacidad y concentración debido a la geometría del terreno, se tuvo que 

sacar el mayor provecho al área de construcción satisfaciendo las necesidades del cliente 

sin alterar la calidad, al ser una edificación importante en el área de salud se tiene que 

cumplir normas y estándares tanto en las habitaciones, corredores, quirófanos y demás. 

La implementación de Metodología BIM a futuro en el país traerá mejoras en las 

constructoras ya que nos permite tener una gestión del proyecto desde el inicio hasta el 

fin teniendo eficiencia de tiempos al momento de ejecutar la obra 

El BIM toma un cambio radical en la actualidad que deberá ser aceptado dentro 

de la sociedad ya que en el país tiene un bajo porcentaje de aceptación y con las 

capacidades y conocimientos que se obtiene día a día se tiene que aplicar para innovar 

los proyectos. 

Para tener una mejor coordinación entre disciplinas se debe involucrar desde 

etapas iniciales e ir sincronizando por etapas para un mejor diseño a lo largo del tiempo 

que se ejecuta el proyecto. 

El éxito de la disciplina de arquitectura en BIM radica en el enriquecimiento y 

tiempo que se le dedica al proyecto es decir la adición de los materiales, espesores de 

acabados y el detalle LOD al que se tiene en los alcances del EIR. 

Previo al inicio de modelado, el Coordinador BIM es el encargado de entregar y 

socializar la información del proyecto para evitar malentendidos o información asumida. 

El correcto manejo de la guía de diseño ATPJ para la nomenclatura de elementos 

hace que se tenga un número mínimo de errores y de esta manera generar una información 

correcta hacia las otras disciplinas. 
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6.20 Anexos 

Anexo A Guía de diseño ATPJ 

Anexo B – Planos planta PDF 

Anexo C – Planos áreas PDF 

Anexo D – Planos detalle 3D PDF 

Anexo E _ Planos elevaciones 
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6.20.1 Anexo A – Guía de diseño ATPJ 
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6.20.1 Anexo B - Planos Planta PDF 
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6.20.2 Anexo C - Planos Áreas  
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6.20.3 Anexo D - Planos detalles 3D 
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6.20.4 Anexo E - Planos elevaciones 
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