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1. INTRODUCCIÓN 

 

La ingeniería civil, es una rama de la ingeniería que aplica conocimientos científicos 

para la creación de diversas estructuras, capaz buscar solución a los problemas de 

la manera más conveniente y adecuada. [1] La función social del ingeniero debe ser 

entonces un aliciente para que el estudiante sea lo más profesional que sus 

capacidades le permitan. [2]    

 

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas durante la 

práctica empresarial, principalmente con un enfoque en las labores técnicas y 

administrativas de las diferentes etapas del proyecto. Para lograr el buen 

desempeño en la práctica es indispensable conocer y manejar los conceptos 

técnicos, además de llevar un control adecuado de las diferentes actividades del 

proyecto, y así mismo, ir adquiriendo conocimientos más claros sobre la labor de 

ser ingeniero civil. 

 

Para finalizar se presenta la implementación de un sistema de mejoramiento en los 

procesos de la empresa donde se identificaron posibilidades de mejora, mediante 

la creación de nuevos formatos que sirvan para facilitar actividades técnicas y 

administrativas. Para cumplir con este objetivo se identificarán las potenciales 

falencias, llevando a cabo un registro y control de información en las actividades de 

supervisión técnica en la obra, incluyendo también las posibles debilidades en el 

proceso de compras, específicamente con la selección de los diferentes 

proveedores. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Apoyar en las diferentes áreas técnico-administrativas de la empresa PROINSAN 

S.A.S, desempeñando el cargo de auxiliar de ingeniería en el proceso de 

construcción del proyecto de vivienda Primavera Parque ubicado en Piedecuesta 

(Santander). 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Apoyar el área administrativa para la gestión de actividades referentes a los 

análisis de precios unitarios (APU), cantidades de obra y materiales para las 

diferentes fases de construcción que se ejecuten en el transcurso del proyecto. 

 

 Realizar un acompañamiento en campo para llevar a cabo una adecuada 

supervisión técnica y un seguimiento a los diferentes avances de obra, llevando 

un registro y control mediante oficios, actas, fotografías y demás, cumpliendo 

con el tiempo de ejecución dentro del proyecto. 

 

 Crear y dinamizar propuestas para aportar soluciones de mejoramiento a la 

empresa PROINSAN S.A.S, en lo que conlleva a una gestión de calidad en el 

área de control y procesos constructivos e identificación de las posibles 

debilidades en formatos y en proceso de compras. 
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3. GENERALIDADES DE LA EMPRESA     

 

3.1.  NOMBRE 

  

PROYECTOS INMOBILIARIOS DE SANTANDER (PROINSAN S.A.S), y su logo se 

ilustra en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA  

 

Dedicada a la construcción y ejecución de proyectos inmobiliarios para uso 

residencial. [3] 

 

3.3. CONTACTO 

 

Calle 21 # 29-15 Molinos bajos – Floridablanca. 

Tel: 6388789 

E-mail: proinsansas@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Logo PROINSAN S.A.S. 
Fuente: Empresa. 

mailto:proinsansas@hotmail.com
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3.4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

    

PROINSAN S.A.S, es una empresa basada en la ejecución de los diferentes 

proyectos en la utilización de una ingeniería fundamentada, en la alta calidad del 

desarrollo de actividades construidas y administrativas. Además, trabajando para el 

sector público, privado, institucional e Industrial dedicada a los proyectos de 

ingeniería y mantenimiento de obras. [3] 

 
3.5. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 
 
 
En la Figura 2 se puede ilustrar el organigrama de la empresa PROINSAN S.A.S, 

en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes dependiendo los 

cargos y las funciones de cada una de ellas, así como las personas que trabajan en 

las mismas. [3] 

 
Figura 2. Organigrama de la empresa PROINSAN S.A.S. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRIMAVERA PARQUE 
 
 
4.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO  
 
El proyecto Primavera Parque está ubicado en Piedecuesta (Santander) en la calle 

17 – transversal 3w en el barrio Barro Blanco (Sector Miraflores), con coordenadas 

6°58'24.1"N 73°03'23.0"W (6.973371, -73.056394) como se muestra en la Figura 3 

y 4, y se encuentra en proceso de construcción para uso residencial.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.  Ubicación del proyecto. 
Fuente: Google Maps.  
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Figura 4. Ruta del proyecto. 
Fuente: PROINSAN S.A.S.  
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4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Primavera Parque es un proyecto estrato 2 que va dirigido a todo el público en 

general, cuenta con una torre conformada por nueve (9) pisos con una totalidad de 

sesenta y ocho (68) apartamentos, tres (3) sótanos y con área social compuesta por 

gimnasio, zona de juegos, salón social, zona de BBQ, sauna y turco (ver Figura 5). 

 

En el proceso constructivo estructural se maneja un sistema tradicional aporticado, 

el cual es el sistema de construcción más difundido y más antiguo, conformado por 

placas aligeradas, vigas y columnas. Básicamente ellos combinan la capacidad 

resistente entre los pórticos y las pantallas que puedan contener, generando así una 

mayor resistencia y rigidez aumentando la capacidad para resistir sismos y 

cumpliendo con la NSR-10. Este sistema constructivo aplicado tiene ventajas al 

permitir ejecutar todas las modificaciones que se requieran al interior de la vivienda, 

y en el presupuesto y programación se puede obtener un menor costo y una mayor 

aceleración de los procesos constructivos. [4]    

 

 

Figura 5. Fachada principal - Primavera Parque. 
Fuente: Arq. Suárez, Sergio. Planos Arquitectónicos Aprobados – 
Alzada Fachada Principal 11 de 16. PROINSAN S.A.S. 
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Adicionalmente el proyecto Primavera Parque cuenta con ocho (8) apartamentos 

por piso de tres (3) tipologías y se encuentran distribuidos en: seis (6) unidades tipo 

1, unidad (1) tipo 2 y unidad (1) tipo 3 (ver Figura 9 y 10). 

 

 TIPO 1: El apartamento tipo 1 tiene un área de 51.00 (m2) metros cuadrados 

aproximadamente como se ilustra en la Figura 6, según consta en la promesa y 

la escritura de compraventa. Este tipo de apartamento cuenta con:  

 

 1 alcoba principal  

 2 alcobas auxiliares  

 Baño 

 Cocina 

 Sala 

 Comedor 

 Zona de ropas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 6.  Apartamento Tipo 1. 
Fuente: Arq. Suárez, Sergio. Planos Arquitectónicos Aprobados – Apartamentos 
tipo 16 de 16. PROINSAN S.A.S. 
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 TIPO 2: El apartamento tipo 2 tiene un área de 44.20 (m2) metros cuadrados 

aproximadamente como se ilustra en la Figura 7, según consta en la promesa y 

la escritura de compraventa. Este tipo de apartamento cuenta con: 

 

 1 alcoba principal  

 1 alcobas auxiliares  

 Baño 

 Cocina 

 Sala 

 Comedor 

 Zona de ropas 

 

 

 
Figura 7.  Apartamento Tipo 2. 
Fuente: Arq. Suárez, Sergio. Planos Arquitectónicos Aprobados – Apartamentos 
tipo 16 de 16. PROINSAN S.A.S. 
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 TIPO 3: El apartamento tipo 3 tiene un área de 37.40 (m2) metros cuadrados 

aproximadamente como se ilustra en la Figura 8, según consta en la promesa y 

la escritura de compraventa. Este tipo de apartamento cuenta con: 

 

 1 alcoba principal   

 Baño 

 Cocina 

 Sala 

 Comedor 

 Zona de ropas 

 

 

 
Figura 8.  Apartamento Tipo 3. 
Fuente: Arq. Suárez, Sergio. Planos Arquitectónicos Aprobados – Apartamentos 
tipo 16 de 16. PROINSAN S.A.S. 
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Figura 9.  Distribución en lote de tipología de apartamentos. 
Fuente: Arq. Suárez, Sergio. Planos Arquitectónicos Aprobados – Planta 
Arquitectónica de Aptos 5 de 16. PROINSAN S.A.S. 

 
Figura 10. Zoom de distribución de tipología de apartamentos. 
Fuente: Arq. Suárez, Sergio. Planos Arquitectónicos Aprobados – Planta 
Arquitectónica de Apartamentos 5 de 16. PROINSAN S.A.S. 
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5. MARCO NORMATIVO  

 

 

1. NORMA SISMO RESISTENTE (NSR-10): 

Reglamento colombiano encargado de establecer las condiciones con las que 

deben contar las construcciones, con el fin de que la respuesta estructural a un 

sismo sea favorable. 

 

2. LEY 400 DE 1997: 

La presente ley establece los criterios y requisitos mínimos para el diseño, 

construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, como también de 

aquellas que puedan verse afectadas por fuerzas sísmicas y otras fuerzas 

impuestas por la naturaleza o el uso, con el fin de que sean capaces de resistirlas, 

incrementar su resistencia a los efectos que éstas producen, reducir a un mínimo el 

riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible el patrimonio del 

Estado y de los ciudadanos.  

 

3. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1500: 

La norma establece los requisitos mínimos que deben tener los sistemas de 

abastecimiento de agua e instalaciones hidráulicas, para garantizar el 

funcionamiento correcto y uso de estos sistemas.  

 

4. REGLAMENTO TÈCNICO RAS – RESOLUCIÒN 330 DE 2017: 

La presente resolución reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en 

las etapas de planeación, diseño, construcción, puesta en marcha, operación, 

mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada con los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
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5. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 550: 

Esta norma establece los requisitos normalizados para la elaboración, curado, 

protección y transporte de los especímenes de los ensayos de concreto.  

 

6. NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 673:  

Esta norma establece el método de ensayo sobre la determinación de la resistencia 

a compresión de especímenes cilíndricos de concreto, tales como cilindros 

moldeados y núcleos perforados. 

 

7. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 9001: 

Con esta norma, las organizaciones pueden garantizar a sus usuarios que la calidad 

de los servicios y/o productos ofrecidos cuentan con la calidad exigida a nivel 

internacional. La norma ISO 9001 dice: “La organización debe asegurarse de que el 

producto adquirido cumpla con los requisitos de compra especificados”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gestiopolis.com/norma-iso-9001/
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6. MARCO TEÓRICO  
 

 
Los ingenieros civiles planifican, diseñan, supervisan, inspeccionan y administran 

muchas de las instalaciones e infraestructuras de los sectores públicos y privados 

de un país. Por lo tanto, existen sistemas constructivos que han logrado servir como 

guía para la composición de una estructura, la cual permite la estabilidad de una 

construcción. Es de gran importancia que estas labores dependan de las 

condiciones contractuales especificadas en la NSR-10. [5]      

 

En la actualidad la industria de la construcción tiene como base fundamental 

proyectar en una obra la estructura como centro de cualquier sistema constructivo 

a implementar. El análisis adecuado debe considerar los costos de inversión y el 

costo del dinero en el tiempo. En base a esto se establece el modelo de construcción 

que se adecue a las necesidades requeridas fundamentales como, instalaciones, 

cubrimiento, acabados entre otros. [6]          

    

TIPO APLICATIVO: SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO  

 

Es un sistema cuyos elementos estructurales consisten en vigas y columnas 

conectadas a través de nudos, formando pórticos resistentes en dos direcciones, 

vertical (columnas), horizontales (vigas), donde la mampostería es independiente 

de este como se muestra en la Figura 11. Este sistema permite por medio de la 

unión de una serie de marcos rectangulares, realizar un entramado de varios pisos 

y con esta combinación estructural se logra dar mayor estabilidad a diferentes tipos 

de proyectos. Adicionalmente este sistema permite aberturas rectangulares útiles 

para la conformación de áreas más libres y espacios funcionales. [7]      
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 Materiales representativos: 

 Aceros corrugados. 

 Hormigón. 

 Mampostería en ladrillo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
6.1. SUPERVISIÓN TÉCNICA       

 
La supervisión técnica de obra se define como una actividad en la que se asegura 

se logren los requisitos técnicos solicitados en planos y especificaciones. Un 

supervisor de obra puede determinar, dictaminar y concluir si la obra está en fase 

de construcción correcta de acuerdo con los diseños establecidos en el proyecto, 

para así reportar al ejecutor responsable de las medidas correctivas que se deben 

realizar. La supervisión también es responsable de los tiempos de ejecución que 

deben corresponder con lo planeado al inicio de la obra. Para que el supervisor 

técnico pueda desempeñarse lo mejor posible en sus labores, deberá llevar un 

registro fotográfico, documentos técnicos que permitan el desarrollo de la obra, 

programas de control, resultados de pruebas y ensayos, etc. Además, la supervisión 

también tiene una responsabilidad legal y moral sobre la seguridad e higiene del 

personal asignado a la obra, y sobre el impacto ambiental que se tengan en los 

procesos constructivos. [8]      

 

 

 

 

 
Figura 11. Estructura aporticada. 
Fuente: Slideshade.net. 



16 

6.1.1. CONTROL DE EJECUCIÒN    

Inspeccionar y vigilar todo lo relacionado con la ejecución de la obra lo que incluye: 

 Control de cimentaciones, construcción y retiro de formaletas. 

 Mezclado, transporte, colocación y curado de concretos y morteros.  

 Control de elementos prefabricados. 

 Control de terminación de la estructura. 

 Control de muros y elementos de mampostería. 

 

6.1.1.1. CONTROL Y ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 

 

Cumplir con la verificación y control que en la obra se utilicen materiales que 

cumplan con los requisitos generales y las normas técnicas de calidad que exige la 

NSR-10. Los materiales utilizados en la obra deben ser evaluados por los ensayos 

de laboratorio, entre estos se encuentra el ensayo de compresión de cilindros de 

concreto, ensayos de tracción de barras de acero, control de asentamientos, 

correspondientes de muestras representativas para verificar que estos sean de la 

calidad especificada, dichos ensayos deben realizarse de acuerdo con las normas 

técnicas colombianas NTC. [9]    
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6.1.1.2. DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES  

 

Son una representación gráfica fundamental para llevar a cabo todo tipo de obras, 

que siguen unas ciertas normas para lograr una adecuada interpretación, por tanto, 

debe tener un orden secuencial y detallado del proceso constructivo para hacer 

constar cada etapa del proyecto de manera general. [9]       

 

 Levantamientos topográficos, planimétricos y altimétricos. 

 Coordenadas locales y geo-referenciales.  

 Estudios geotécnicos. 

 Análisis y diseño estructural. 

 Análisis y diseño de redes hidráulicas, sanitarias, de gas y red de incendios. 

 Redes eléctricas media y baja tensión, telecomunicaciones. 

 

6.1.2. GRADO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA RECOMENDADO 

 

Para definir el grado de supervisión técnica se tiene en cuenta área de la 

construcción, material empleado y el sistema estructura de resistencia sísmica (ver 

Tabla 1). [15]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Grados de supervisión técnica recomendada. 
Fuente: Norma sismo resistente NSR-10 Título I. 
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6.2. PRESUPUESTO DE OBRA       

 

Se basa en la previsión del total de los costos involucrados en la obra de 

construcción incrementados con el margen de beneficio que se tenga previsto. 

Tiene como finalidad dar una idea aproximada y lo más real posible de la ejecución 

del proyecto. El presupuesto es aproximado, ya que se acercará más o menos al 

costo real de la obra, dependiendo de muchos factores como la visualización 

correcta del desarrollo de la obra y experiencia del profesional de presupuestos 

entre otros. Este proceso se realiza con base en los planos y en las especificaciones 

técnicas de un proyecto, además de otras condiciones de ejecución, se elaboran los 

cómputos de los trabajos a ejecutar, se hacen los análisis de precios unitarios de 

los diversos ítems y se establecen las cantidades parciales de los capítulos en que 

se agrupan los ítems, y así obtener el valor total de la obra. [10]  

 

Para conocer el presupuesto de obra de un proyecto se deben seguir los 

siguientes pasos básicos: 

 

 Listado de precios básicos. 

 Análisis de precios unitarios.  

 Multiplicar el precio unitario de cada unidad por su medición respectiva. 

 Fecha del presupuesto. 

 Realizar descripciones de cada unidad de obra. 

 Componentes del presupuesto: 

 Materiales de construcción.  

 Mano de obra. 

 Equipo, maquinaria y herramientas. 

 Gastos generales y administrativos. 

 Utilidad. 

 Impuestos. 
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6.3. SELECCIÓN DE PROVEEDORES  

 

Para realizar la respectiva selección de los proveedores de los materiales de 

construcción es importante y primordial tener un listado de los materiales necesarios 

y faltantes en la obra, estos son suministrados y aprobados por el residente de obra, 

director de obra y el almacenista. El contar con buenos proveedores no sólo significa 

contar con insumos de calidad y, por tanto, poder ofrecer productos de calidad, sino 

también la posibilidad de tener bajos costos, o la seguridad de contar siempre con 

los mismos productos cada vez que se requieran. [11] La búsqueda y selección de 

proveedores puede darse por diferentes causas, ya sea porque la organización 

inicia operaciones y no cuentan con proveedores, la organización ya posee 

proveedores, pero estos no le satisfacen sus necesidades y requieren de mejor 

calidad, o se desea ampliar la cartera de proveedores para que la organización 

tenga un parámetro de comparación y observar si se desea cambiar. [12]      

 

6.4. COMITÉS DE OBRA      

 

Un comité de obra es una actividad que se realiza periódicamente según la 

programación establecida por la dirección de la obra, para analizar los registros de 

campo y tomar decisiones sobre el proyecto. [13] Estos comités por lo general los 

conforman los funcionarios operativos de la obra o proyecto para tratar asuntos de 

la misma, algunos de estos son: 

 Representante Legal. 

 Residente de Obra. 

 Maestro de obra. 

 Director de Obra. 

 Coordinadora SST. 

 Almacenista.  

 Auxiliar de Ingeniería. 
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7. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO   
 

 
7.1. SUPERVISIÓN TÉCNICA  
 
 
La construcción de las estructuras debe ejecutarse como mínimo cumpliendo las 

especificaciones indicadas en el Título I de la NSR-10 con lo dispuesto en la Ley 

400 de 1997 y sus decretos reglamentarios, además de las contenidas en los planos 

del proyecto y en las especificaciones particulares que se establezcan para cada 

caso. [14,15]  

 

En este caso, la supervisión técnica se encuentra desarrollada dentro del área 

constructiva del proyecto Primavera Parque (ver Figura 12), basada principalmente 

en la recopilación de aspectos importantes del sistema estructural. Este proceso 

implica visitas esporádicas, para verificar que la construcción se esté adelantando 

adecuadamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Área constructiva del proyecto Primavera Parque. 
Fuente:  Arq. Suárez, Sergio. Planos Arquitectónicos Aprobados – Planta 
Urbana 1 de 16. PROINSAN S.A.S. 
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Actualmente la estructura del edificio se encuentra con un 42,50% de avance 

general, en proceso de armado y fundición de la placa No 9 (N+23.85), y así mismo 

se siguen los procesos de mampostearía con ladrillo H-10 de cada piso. 

 

A continuación, se describen y se muestran las actividades y procedimientos 

realizados en la debida supervisión técnica, de acuerdo a los planos, diseños y 

especificaciones, establecidas. Las especificaciones de los materiales utilizados 

como elementos estructurales se encuentran representadas en la Tabla 2. [16] 

 

 

MATERIAL ESPECIFICACIÓN 

Concreto F’c= 28 Mpa 

Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa 

Mortero de pega Dosificación por volumen >= 1:4 

Acabados  Resistencia a la compresión > 1,20 Mpa  

Tabla 2. Especificaciones de los materiales. 
Fuente: Planeación (Cap. 02), Memorias de cálculo – PROINSAN S.A.S. 
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7.1.1. PLACAS 

 

7.1.1.1. ENCOFRADO DE PLACA 
 
El encofrado es una estructura temporal que sirve para el vaciado de concreto 

mediante el uso de formaletas, estas deben untarse de aceite quemado para que el 

concreto no se pegue. Para las losas de concreto las formaletas se deben colocar 

en franjas largas iniciando la primera a la orilla de la pared y colocando la siguiente 

franja adyacente después que la primera haya endurecido (Ver Figura 13). Para 

garantizar la preparación de las formaletas se colocan tablas apoyadas que deben 

estar niveladas para que soporten la presión del concreto y no se escape entre los 

espacios; este procedimiento se realiza para darle al concreto la forma definitiva. 

[17] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figura 13. Encofrado de placa - Piso 6 (N+15,90). 
Fuente: PROINSAN S.A.S.  
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7.1.1.2. ARMADO Y FUNDIDA DE LOSA INFERIOR 
 
El armado de la placa se ilustra en la Figura 14, comenzando por la instalación de 

la malla M-24 de acero desde el nivel de apoyo, teniendo en cuenta que esta no le 

da ningún refuerzo estructural a una losa vaciada sobre el piso, ya que el propósito 

del acero es mantener las grietas lo más cerradas posible. [16] Seguido a esto se 

realiza el amarre de riostras, vigas y viguetas; las riostras o diagonales son clavadas 

en las orillas para que resistan el empuje lateral durante el vaciado de concreto. Por 

último, se procede con el tendido de las tuberías para introducir instalaciones de 

puntos eléctricos y sanitarios que van ubicados de acuerdo a los planos. Las fallas 

de los encofrados se producen, usualmente, por un mal arriostramiento (amarre). 

 

Terminado el proceso de armado, se procede al vaciado de concreto de 2500psi y 

grava de 3/8 para la torta inferior con un espesor de 3 cm (ver Figura 15). [16] 

 

 
 

  
Figura 14. Armado - Piso 6 (N+15,90). Figura 15. Fundida de placa -  Piso 6 N+15,90). 

Fuente: PROINSAN S.A.S.  
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7.1.1.3. REFUERZO Y FUNDIDA DE PLACA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Una vez fundida la losa inferior de la placa, se realiza el montaje del sistema de 

aligeramiento estructural de la placa de madera (casetones), seguido a esto las 

instalaciones hidráulicas y eléctricas, junto con el montaje de las mallas de refuerzo 

M-188 electro soldadas en las dos direcciones, previendo cruces en las tuberías y 

siguiendo las respectivas especificaciones definidas en los planos estructurales (ver 

Figura 16). [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Refuerzo de placa -  Piso 6 (N+15,90). 
Fuente: PROINSAN S.A.S.  
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En este punto del proceso, se procede a fundir con un concreto de 4000psi y grava 

de 3/4, esparciéndolo uniformemente y con su respectiva nivelación (ver Figura 17). 

[16] Durante el vaciado se debe realizar la compactación de la mezcla de concreto 

con un vibrador para eliminar la cantidad de aire atrapado y evitar la disminución de 

durabilidad y de resistencia. Este proceso debe realizarse sin excederse para no 

causar disgregación de los materiales.   

 

Los vibradores deben penetrar verticalmente unos 10 cm y su ubicación debe ser a 

distancias regulares sistemáticas, para obtener la compactación correcta no se 

debe dejar el vibrador en un solo sitio ya que esto producirá segregación de la 

mezcla. [17] 

 
 
 
 

 
 

Figura 17. Fundida de placa -  Piso 6 (N+15,90). 
Fuente: PROINSAN S.A.S.  
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7.1.1.4. CURADO DEL CONCRETO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El proceso de curado del concreto se realizó mediante el proceso de riego directo 

durante 7 días consecutivos como se muestra en la Figura 18, esta actividad es 

fundamental después fundido el concreto del elemento.  

Este procedimiento ayudará a que el concreto alcance su resistencia final y evitará 

que se presenten fisuras por retracción de temperatura. [17] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18. Curado del concreto - Piso 6 (N+15,90). 
Fuente: PROINSAN S.A.S.  
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7.1.1.5. DESENCOFRADO DE PLACA  
 
 

Se debe aplicar desencofrado para evitar que el concreto se adhiera a la formaleta 

(Ver Figura 19). Se realiza el proceso de desencofrado luego de 7 días de fundida 

de placa, verificando que las pruebas de resistencia a compresión sean óptimas.  Al 

realizar el respectivo desencofrado se procede a la colocación de parales de 

retranque, estos deben acuñarse de tal forma que impidan que la estructura se 

deforme.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Desencofrado de placa - Piso 6 (N+15,90). 
Fuente: PROINSAN S.A.S.  
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7.1.2. COLUMNAS  
 

7.1.2.1. ARMADO Y ENCOFRADO DE COLUMNAS 
 
Para la construcción de columnas es necesario tener listos los materiales, 

herramientas y equipos que se van a utilizar, al realizar el armado de columna se 

coloca el acero longitudinal y luego el transversal como se muestra en la Figura 20. 

Al hablar de acero transversal se habla también de los estribos, ya que estos son 

los que sostienen el acero longitudinal dando una adecuada estabilidad y forma. Los 

estribos van cada 10 cm siguiendo los planos y especificaciones del diseño 

estructural, es necesario seguir las indicaciones con respecto a su colocación y los 

diámetros de las barras. [16] 

El encofrado es una estructura temporal que sirve para el vaciado de concreto 

mediante el uso de formaletas, debidamente engrasada con ACPM o aceite 

quemado para que el concreto no se pegue. [17] Las formaletas se colocan en los 

cuatro lados como se muestra en la Figura 21, dándole forma a la columna para 

mantenerla fija. Adicionalmente se debe verificar que se encuentren en buen estado 

(limpias y que no se encuentren arqueadas), y queden bien ajustadas de modo que 

no permitan que la mezcla se escape.  

  
Figura 20. Armado de columnas (N+15.90). Figura 21. Encofrado de columnas (N+15.90). 

Fuente: PROINSAN S.A.S.  
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7.1.2.2. FUNDIDA DE COLUMNAS 
 
Durante el vaciado de concreto se deben controlar todos los factores que puedan 

generar segregación (separación de los componentes de la mezcla).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En debido proceso de fundida se puede ilustrar en la Figura 22, realizando el 

vaciado de concreto de 4000psi y grava de 1/2 desde la parte superior de los 

elementos verticales, es importante el uso del vibrador ya que de esta manera se 

va realizando una compactación en el concreto fresco dentro de las formaletas, 

eliminando la cantidad de aire atrapado para evitar porosidades en el concreto. Es 

fundamental realizar el proceso de curado durante 7 días. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 22. Fundida de columnas (N+15.90). 
Fuente: PROINSAN S.A.S.  
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7.1.2.3. DESENCOFRADO DE COLUMNAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El desencofrado se realiza para que el concreto no se adhiera a la formaleta. Luego 

de haberse realizado el vaciado de concreto en la columna se puede desencofrar al 

día siguiente (ver Figura 23), y a los 28 días se realiza el ensayo a compresión para 

verificar que el concreto haya alcanzado su resistencia final. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 23. Desencofrado de columnas (N+15.90). 
Fuente: PROINSAN S.A.S.  



31 

7.1.2.4. ASCENSOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El foso de ascensor de placa tiene una dimensión de 2.0mx1.60m con una altura de 

entre piso de 2.35 (m) metros. Este ascensor cuenta para un total de 12 paradas, 

teniendo en cuenta los (3) sótanos de la torre. 

 

Se realiza el mismo procedimiento de armado de columnas, colocando el acero 

longitudinal y luego el transversal como se muestra en la Figura 24, para luego 

proceder al encofrado, fundida, desencofrado y curado de las pantallas 

correspondientes. 

 
 
 
 

 

Figura 24. Armado y fundida de ascensor Piso 7 (N+18.55). 
Fuente: PROINSAN S.AS. 
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7.1.3. CILINDROS DE CONCRETO 
 

7.1.3.1. ELABORACIÓN DE ESPECÍMENES DE CONCRETO EN OBRA 
 
La norma NTC 550 establece que para la elaboración, curado, protección y 

transporte de los especímenes de los ensayos de concreto se deben seguir los 

requisitos mínimos normalizados. Este proceso consiste en llenar los moldes de 

concreto utilizado en fundición con ayuda de una varilla en series de tres (3) capas, 

compactando cada capa con veinticinco (25) golpes distribuidos uniformemente y 

luego suavemente de diez a quince (10 a 15) golpes en el borde del molde con un 

martillo de caucho, obteniendo las muestras que se observan en la Figura 25. Antes 

de ser transportadas las muestras, estas se deben curar y proteger, permaneciendo 

en reposo en un sitio cubierto, y pasadas veinticuatro (24) horas se desmontan y se 

sumergen en un ambiente húmedo con agua libre a una temperatura de 23°C. 

Finalmente los especímenes son transportados con un material amortiguador para 

evitar daños por golpes, cambios de temperatura o pérdida de humedad. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Cilindros de concreto para ensayo de laboratorio. 
Fuente: PROINSAN S.A.S. 
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7.1.3.2. ENSAYO – RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE 

CONCRETO 

 

Respecto la norma NTC 673, las muestras utilizadas, son sometidas a cargas 

axiales de compresión en los diferentes días a una velocidad constante hasta el 

momento de la falla, este resultado se divide entre la carga máxima alcanzada 

durante el ensayo por la sección transversal de área del espécimen. Este ensayo 

de laboratorio se realiza con el fin de determinar la resistencia en periodos de tiempo 

correspondientes a 7, 14 y 28 días. [19] Es recomendable que, a partir de la primera 

prueba de ensayo, la cual corresponde al día siete (7), el porcentaje de desarrollo 

este por encima del 70% alcanzado, para lograr diagnosticar las propiedades 

óptimas para su uso y cumplir con la resistencia de diseño. 
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CONTROL DE CALIDAD – PLACAS Y COLUMNAS  
 

 

 Se debe garantizar que la calidad, cantidad y los diámetros del acero de refuerzo 

sean los especificados en los planos de diseño.  

 

 Las medidas de la formaleta deben ser de la sección establecida para las 

columnas y placas. [20] 

 

 Los tableros de formaleta deben estar bien aseguradas y ajustadas para evitar 

su desplazamiento en el momento de fundición.  

 

 La proporción de la mezcla de concretos debe ser de consistencia pastosa, es 

decir con el agua calculada en la relación de mezcla (los concretos con menos 

agua, dan mayor resistencia). [20] 

 
 Se aplica el curado, utilizando agua reposada por un tiempo mínimo de siete (7) 

días.   

 

 Verificar y controlar el tiempo de vibración para evitar decantación de los 

agregados. [20] 

 
 Se deben realizar ensayos a compresión, verificando que las pruebas de 

resistencia sean óptimas. [20] 
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7.1.4. MUROS 
 
7.1.4.1. MAMPOSTERÍA TRADICIONAL INTERNA CON LADRILLO H-10 
 

 

Los ladrillos irán apoyados en toda la superficie, en capas de mortero y juntas de 

extremos. El mortero de base tendrá un espesor promedio de 1.5 cm y la junta entre 

bloques no inferior a 1.0 cm (Ver Figura 26 y 27). [16] 

Para comenzar se debe identificar la primera hilada, es importante marcar vanos de 

puertas, ventanas y el refuerzo de los elementos no estructurales o de 

confinamiento y se ubican los ladrillos sin pegarlos hasta llegar a los extremos. Una 

vez seguros de que esta hilada está en la posición correcta, se señala con tiza de 

color fuerte (cimbra), se distribuye el mortero de pega y se coloca la primera hilada 

empezando por los extremos. Con las otras hiladas, se esparce el mortero sobre la 

hilada inferior, y se procede a colocar los ladrillos presionándolos hasta que coincida 

con el hilo. Es importante verificar con plomada e hilo alineamiento y 

perpendicularidad.  

 

  
Figura 26. Mampostería general del proyecto. Figura 27. Mampostería - Piso 3. 

Fuente: PROINSAN S.A.S  
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Los muros pueden dejarse a media altura antes de terminarlos, esto con el fin de 

que el mortero de pega adquiera suficiente resistencia para no provocar accidentes 

como desplomes causados por el viento, temblores o vibraciones. [21] Una vez 

terminado el muro, es necesario proceder a realizar el respectivo curado del muro 

para que las juntas adquieran la suficiente resistencia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

7.1.4.2. COLUMNETAS (INCLUYE FORMALETA Y REFUERZO) 

 
Figura 28. Columneta – Piso 3.   
Fuente: PROINSAN S.A.S 

 
 
Este ítem, se refiere a la construcción de elementos verticales reforzados, que se 

coloca embebido en el muro para resistir las fuerzas horizontales producidas por un 

sismo. Todos los elementos no estructurales como los muros en mampostería 

deberán ser confinados con columnetas de tal forma que la mampostería tenga 

superficies no mayores de cinco metros cuadrados (5m2). [21]  

 

Las columnetas se construyen después que se ha levantado el muro como se 

muestra en la Figura 28. Se coloca el armazón de la columneta que lleva refuerzo 

longitudinal 4 barras No. 4 y refuerzo transversal o estribos No. 2, espaciados a 20 

cm y los primeros 6 estribos cada 10 cm en las zonas adyacentes a los elementos 

horizontales de amarre (vigas de amarre). [16] Dichos elementos se fundirán 

después de su respectivo armado con un concreto de 3000psi para garantizar el 

confinamiento de toda la estructura, es indispensable la utilización de vibrador para 

evitar porosidades y hormigueos en la estructura. 
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CONTROL DE CALIDAD – MUROS 

 

 Toda la mampostería debe colocarse a plomo; las hiladas deberán quedar 

niveladas y exactamente tendidas en tal forma que las juntas en cada una se 

alternen con las de las hiladas adyacentes. Es requisito indispensable para su 

aceptación. [21] 

 

 Todos los ladrillos que se empleen en la obra deben estar completos, con aristas 

rectas, sin desportilladuras y su calidad debe ser uniforme. [22] 

 
 Para la ubicación y alineación de los ejes de los muros se deben tener en cuenta 

como referencia los planos de diseño. [22] 

 

 Para el armado de los muros se debe verificar que el acero de refuerzo se 

encuentre verticalmente instalado. [21] 
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7.1.5. ACABADOS – APARTAMENTO MODELO  
 
 
El apartamento modelo se realizó con la tipología #1 (ver Figura 6), ubicado en el 

primer (1er) piso de la torre Primavera Parque, con el objetivo de ahorrar costos y 

que las personas o clientes interesados pudieran ver realmente cómo quedaría el 

inmueble.  

 

Dentro del desarrollo de este proceso, se le permitió a la practicante escoger 

algunos de los materiales a usar con respecto a los cuadros comparativos 

realizados anteriormente, teniendo en cuenta que el proyecto va dirigido a estratos 

bajos de la sociedad. Para llevar a cabo este proceso fue de suma importancia 

controlar los desperdicios de los materiales. 

 

 

7.1.5.1. FRISO LISO SOBRE MURO  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Friso liso sobre muro – Apto modelo.  
Fuente: PROINSAN S.A.S. 
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Esta especificación presenta los requisitos mínimos que debe cumplir el mortero de 

cemento y arena que se aplica como acabado liso a superficies de mampostería o 

bajo placas, comúnmente denominado pañete, revoque, repello o friso. Es condición 

indispensable para que pueda iniciarse la ejecución de frisos en un área 

determinada de la obra, que se hayan ejecutado la totalidad de las regatas e 

instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, las cuales deben haber sido 

probadas previamente. [21] 

Toda superficie a revestir deberá estar limpia y previamente humedecida para que 

se proceda a colocar puntos de referencia y correderas. Obtenido el fraguado inicial, 

el mortero de relación 1:4 se aplicará fuertemente contra el muro a base de palustre 

y se esparcirá con reglas de madera, para lograr que la primera capa de frisado 

resulte perfectamente plana y cuidando que la superficie de revoque tenga la 

rugosidad apropiada para la aplicación de la siguiente capa. Una vez iniciado el 

fragüe de este mortero se afinará con llana de madera usando mezcla del mismo 

mortero para llenar hendiduras o porosidades (ver Figura 29). El espesor total para 

este tipo de revestimiento es de 1.5 cm. [16] Los acabados deseados no solo 

dependerán de las proporciones de las mezclas, si no que estas dependerán de las 

esencialmente de las técnicas empleadas durante la ejecución. 

El frisado se dejará endurecer por un periodo de 24 horas y se le deberá aplicar 

agua con manguera para su curado en una frecuencia por lo menos de cinco veces 

al día.  
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7.1.5.2.  MORTERO DE NIVELACIÓN 

 

Este ítem se refiere a la aplicación de mortero que se utiliza sobre el piso. Por lo 

tanto, sobre la superficie de las placas de entrepisos perfectamente limpia y curada, 

se vaciará un mortero 1:4, espesor promedio de 0.04 m con arena de río, 

perfectamente nivelado y reglado (ver Figuras 30 y 31), que servirá de nivelación, 

listo para proceder a la instalación de la baldosa. [16] El mortero impermeabilizado 

se utilizará en las zonas húmedas. [21] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Figura 30. Aplicación del mortero de 
nivelación – Apto modelo. 

Figura 31.  Mortero de nivelación en etapa de 
finalización – Apto modelo. 

Fuente: PROINSAN S.A.S 
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7.1.5.3. ESTUCO Y PINTURA 

 

El proceso de estucado es indispensable porque termina de regular la superficie y 

proporciona la textura requerida para aplicar la pintura como acabado final.  

Los elementos a estucar y pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco y 

resanando los huecos y desportilladuras, seguido de esto se aplica con espátula la 

primera capa de estuco y pasadas 24 horas la aplicación de la segunda capa 

(terminación final) como se muestra en la Figura 32. Una vez terminada la 

aplicación del estuco se debe mantener húmeda la superficie durante 7 días y luego 

de seca la superficie se aplicará tres (3) manos de pintura, extendida en forma 

pareja y ordenada sin rayas, goteras o huellas de brocha (ver Figura 33), para dar 

una mejor terminación y apariencia a las paredes de la casa. Nunca se aplicará 

pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté 

completamente seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. 

[21] 

  
Figura 32. Estuco – Apto modelo. Figura 33. Aplicación de pintura (Tipo 2) – 

Apto modelo. 

Fuente: PROINSAN S.A.S. 
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7.1.5.4. PISOS EN CERÁMICA  

 

Este ítem se refiere a la instalación del revestimiento cerámico sobre los pisos 

interiores previamente listos y a nivel. Se debe tener especial precaución en la 

adquisición de este material al hacer el pedido con el objeto de garantizar igual 

tamaño e idéntico lote de color, y el material exigido será de primera calidad. Antes 

de iniciar cualquier proceso de instalación se debe verificar que la cerámica cumpla 

las condiciones de uso para la zona que se instalará. [21] 

 

Para este caso los pisos del apartamento modelo fueron enchapados con cerámica 

de 45x45 color beige trafico 3 (C1) como se muestra en la Figura 34, estas deben 

nivelarse y juntarse con golpes suaves, para luego ser pegadas con adhesivos o 

pegantes especiales para pisos. Por último, se debe aplicar un sellador de boquillas 

para cubrir totalmente las juntas, y enseguida limpiarlos con un trapo ligeramente 

humedecido para evitar que el enchape se manche.  

 

 

Figura 34. Pisos en cerámica – Apto modelo.  
Fuente: PROINSAN S.A.S. 
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7.1.5.5. GUARDAESCOBA EN CERÁMICA  

 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de guarda escoba en cerámica de 

8.0cm de altura, de igual procedimiento, especificación y color indicado 

anteriormente (ver Figura 35). Los tramos de guardaescoba deberán ser instalados, 

de manera que queden a plomo con el acabado del muro. [21] Serán colocados una 

vez terminados los pisos y los frisos de los muros. 

 

 

 

Figura 35. Guardaescoba en cerámica – Apto modelo.  
Fuente: PROINSAN S.A.S. 
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7.1.5.6. ENCHAPE DE MUROS EN CERÁMICA 

 

Este ítem se refiere a la instalación del revestimiento cerámico (blanco) sobre la 

pared previamente lista y a nivel. [21] El enchape se utilizó para baños, cocina y 

zonas húmedas, en cerámica 31x31 Milán blanco (ver Figura 36), y su 

procedimiento es el mismo descrito anteriormente en el ítem pisos en cerámica. 

Estas cerámicas son más delgadas que las de piso y no deben usarse en pisos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Enchape de muros – Apto modelo.  
Fuente: PROINSAN S.A.S. 
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7.1.5.7. LIMPIEZA GENERAL 

 

Terminadas las actividades de la obra, se deberá realizar una limpieza general 

utilizando los elementos y materiales necesarios, con la precaución de que estos no 

perjudiquen los acabados de la edificación. Además, para una correcta presentación 

y entrega se deberá efectuar las reparaciones necesarias por fallas, ralladuras, 

despegues, ajustes, manchas, etc. En general todas las partes del apartamento 

modelo se entregarán completamente limpias y en perfectas condiciones de 

funcionamiento. Los sobrantes y residuos de la construcción deberán ser retirados 

y llevados al sitio destinado por la entidad municipal como botadero oficial. [21]    
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CONTROL DE CALIDAD – ACABADOS  
 
 

 Verificar que los materiales a utilizar cumplan con la calidad requerida. 

 

 Las proporciones de los materiales en la mezcla sean las correctas. [21] 

 

 En todos los procesos su aplicación sea homogénea y completamente nivelada. 

[21] 

 

 El acabado del mortero deberá ser rugoso, para facilitar la adherencia de los 

materiales de acabado. [20] 

 

 En todas las superficies a pintar, se aplicarán como mínimo 3 manos de la pintura 

requerida. [20] 

 

 Se aplique el debido curado a los procesos que lo requieran. 

 

 
 Se debe verificar que, en los pisos, enchapes y guarda-escobas, se utilice la 

cerámica adecuada y con los tonos que correspondan dentro de un mismo 

recinto. [21] 

 

 No se aceptarán cerámicas fisuradas, se deben realizar revisiones posteriores a 

la instalación. Si existe alguna fisurada o quebrada habrá que sacarla y 

reinstalar. [20] 

 
 En todos los procesos la textura final sea la esperada. 
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7.1.6. SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS  
 
 

Respecto a lo indicado en la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1500, todas 

las edificaciones deben estar dotadas de un sistema de suministro de agua potable, 

que no ofrezca peligro de contaminación. Los sistemas de suministro de agua para 

las edificaciones se diseñarán e instalarán de manera que abastezcan de agua todo 

el tiempo, a los aparatos de fontanería y equipos. [23]  

 

La tubería de suministro de agua debe estar instalada a una distancia mínima de 

0,30 m a partir del diámetro exterior del tubo tanto lateral como verticalmente por 

encima de la tubería de desagüe (ver Figura 37). [23] La tubería metálica atracada 

en concreto o subterránea debe tener la debida protección contra la corrosión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 37. Separación mínima entre la tubería de desagüe y la tubería de 
suministro de agua. 
Fuente: NTC 1500 (Segunda actualización). 
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7.1.6.1. PRUEBAS HIDRÁULICAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba consiste en verificar la correcta instalación de la tubería de suministro en 

obra, revisar las presiones en cada punto de unión y si existen fugas en los 

diferentes tramos. Generalmente esta prueba se realiza en tramos menores o 

iguales a 400 m de longitud. 

 
 

 
Figura 38. Prueba hidráulica probada por medio del manómetro y llaves de 
paso. 
Fuente: PROINSAN S.A.S. 
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Para ejecutar esta prueba toda la instalación tiene que estar a la vista, 

especialmente los puntos de conexión de accesorios y los elementos 

de grifería y calentadores no deben estar colocados; es recomendable realizar esta 

prueba antes de la fundición de placa. Debe ser probada por medio de un 

manómetro y llaves de paso en el punto más bajo del circuito como se muestra en 

la Figura 38, la hermeticidad bajo una presión de agua no menor a los 1000 kPa 

(145.04 psi). A continuación, se llena el circuito con agua vigilando especialmente a 

la hora de eliminar el aire por los puntos más altos. Es básico asegurarse que en 

ninguno de los ramales de la instalación queda aire que pueda ser comprimido al 

dar presión ya que este extremo desvirtuaría la prueba. [23] 

La tubería debe soportar la presión durante un periodo de cuatro horas y sostenerla 

con una tolerancia del 2 %, observando todas las juntas, accesorios y uniones por 

si aparece algún tipo de fuga, que en dado caso deberá repararse y reiniciar la 

prueba.  Si no han aparecido fugas, se leerá el indicador de presión y se anotará el 

valor de la lectura. [23] 

 

CONTROL DE CALIDAD – PRUEBAS HIDRÁULICAS 

 Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva 

todos los accesorios de conducción.  

 La prueba es inaceptable si la presión ha bajado más del 2%. [23]  

 

 

 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Grifer%C3%ADa
http://www.construmatica.com/construpedia/Calentador_de_Agua
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7.1.7. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

La maquinaria y el equipo requerido en construcción varían dependiendo de la etapa 

en la que se encuentre el proyecto. En la debida supervisión técnica, se debe tener 

en cuenta que los equipos empleados cumplan con los estándares de calidad, con 

un buen uso y funcionamiento dentro del proyecto, ya que estos son unas de las 

fuentes con mayor riesgo en la construcción moderna, con el consecuente riesgo 

de accidentes ocurridos por: 

 

 

 Mal estado de las máquinas. 

 

 Falta de experiencia o idoneidad por parte de los operarios encargados su 

manejo. 

 

 No usar los implementos de seguridad. 

 

 Falta de control por parte de los supervisores. 

 

 Ausencia del mantenimiento de los equipos. 
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A continuación, se ilustran y se describen algunas de las máquinas y equipos más 

utilizados durante el desarrollo de la práctica empresarial.  

 

 

7.1.7.1.  MALACATE (IZAJE DE CARGAS) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Este equipo es utilizado para el transporte vertical de materiales y elementos que 

no pueden ser transportados manualmente (ver Figura 39). Es necesario asegurar 

que las cargas no sobrepasen su capacidad portante, esta actividad se realiza en la 

obra de una forma segura, controlada y bien calculada. Dentro de las construcciones 

encontramos que es muy común realizar este tipo de acciones para armar 

estructuras o facilitar los procesos de construcción. [24]  

 

 

 
Figura 39. Malacate - Izaje de cargas. 
Fuente: PROINSAN S.A.S.  
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7.1.7.2. CAMIÒN MIXER (MEZCLADORA DE CONCRETO)  

 
Una Mezcladora conocida también como hormigonera, es esencial para cualquier 

empresa de construcción. Estos camiones cuentan con una gran espiral rotatoria 

que siempre mantiene el hormigón en movimiento (ver Figura 40), y realizan su 

trabajo mientras se desplaza a la obra. [24] Además de eso, se requiere poco 

esfuerzo por parte de los trabajadores.  

Los constructores sólo tienen que contratar a una persona para operar el camión y 

que esa persona debería ser capaz de volcar el hormigón húmedo en el lugar 

necesario.  

 
 

 
Figura 40. Camión mixer (Mezcladora de concreto).  
Fuente: PROINSAN S.A.S. 

 
 
 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Cami%C3%B3n
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7.1.7.3. EQUIPOS DE CORTE 

 

Máquinas ligeras y sencillas, compuestas de una mesa fija con una ranura en el 

tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta 

como se muestra en las Figuras 41 y 42. Su operación exclusiva es la de cortar 

piezas habitualmente empleadas en las obras de construcción, sobre todo para 

cortar ladrillos y para la formación de encofrados en la fase de estructura. [24] Es 

importante recordar que depende del tipo de material a cortar se determinara el 

disco de corte a utilizar. 

La postura normal del trabajador es frontal a la herramienta, junto a la mesa, y 

empujando con ambas manos la pieza.  

 

 

 

 

  

Figura 41. Cortadora de ladrillos.  Figura 42. Tronzadora.  
Fuente: PROINSAN S.A.S. 
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7.1.7.4. ESMERIL  

 

Es una herramienta que hace girar dos discos de esmeril como se muestra en la 

Figura 43, para poder devastar, cortar, y pulir materiales duros. [24] Al hacer uso de 

esta máquina, hay que tener mucha precaución y seguir medidas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Esmeril.  
Fuente: PROINSAN S.A.S. 
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7.1.7.5. TALADRO  

 

Es una herramienta mecánica equipada con un motor eléctrico que hace girar un 

tambor prensa que sostiene una broca (ver Figura 44). Esta herramienta es utilizada 

para perforar diversos materiales tales como concreto, plástico o madera. [24] 

 
 

 
Figura 44. Esmeril.  
Fuente: PROINSAN S.A.S. 
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7.1.7.6. VIBRADOR DE CONCRETO 

 

Equipado con un motor eléctrico, que transmite vibraciones (ver Figura 45), es 

utilizado para eliminar vacíos existentes dentro de la mezcla de concreto y lograr 

así una mayor compactación de la misma. [24] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 45. Vibrador de concreto.  
Fuente: PROINSAN S.A.S. 
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CONTROL DE CALIDAD – MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 
 

 Contar con operarios entrenados en el manejo de máquinas y equipos a usar.  

 
 Hacer uso de implementos de seguridad como guantes, gafas, máscaras y 

viseras. 

 

 Efectuar un mantenimiento constante de las máquinas y equipos. 

 

 El equipo defectuoso debe ponerse fuera de servicio para ser destruido y 

prevenir su reutilización. 
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7.2. INVENTARIO  

 

El inventario es indispensable para determinar todos los gastos incurridos durante 

el transcurso del proyecto hasta su finalización, y de esta manera poder comparar 

con el presupuesto obtenido inicialmente.  

 

El sistema de inventario es responsable de ordenar los bienes y servicios, 

representando la existencia de egresos almacenados y destinados a realizar una 

operación, ya sea de compra, alquiler, venta, uso o transformación.  

En este caso se coordina la colocación de los pedidos y se hace un seguimiento al 

mismo para registrar los diferentes componentes de costo, como son: materiales, 

mano de obra, equipos y demás costos de construcción necesarios para el 

desarrollo del proyecto (ver Tabla 3).  

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Formato de inventario. 
Fuente: PROINSAN S.A.S. 
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7.3. SELECCIÓN DE PROVEEDORES  
 

 

7.3.1. IMPORTANCIA DE LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
 
El tema de selección de proveedores es un proceso que está presente en todas las 

empresas u organizaciones, debido a que es necesaria la adquisición de bienes y 

servicios, este proceso debe estar enfocado en la búsqueda de calidad. [25] La 

clave en la selección de los proveedores recae en la importancia de saber qué 

criterios utilizar para seleccionarlos, ya que se debe tener en cuenta que tipo de 

impacto tendrán los productos o servicios que ofrecen. 

 

7.3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES PROVEEDORES 

 

El propósito es establecer una lista de proveedores que fabrican los diferentes 

equipos y/o materiales de construcción acordes a las necesidades de la empresa. 

Una vez se tiene la información de los proveedores, se procede a la selección de 

los más adecuados, tomando en cuenta los criterios seleccionados para poder 

reducir la cantidad de proveedores.  

Es recomendable no tener a un solo proveedor, debido a que si esta falla la 

organización no se queda desabastecida. Dependiendo la etapa en que se 

encuentre la empresa, se realizara el tipo de búsqueda de los proveedores (ver 

Figura 46). [25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Tipo de búsqueda según la situación de la empresa.  
Fuente:  Curso en línea - <https://emagister.com. /cursos-mailxmail-cen-54471.htm>. 
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7.3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

La selección de proveedores involucra una búsqueda exhaustiva de todos los 

posibles proveedores y se deben eliminar uno a uno conforme a la lista de criterios 

y diversas consideraciones, hasta reducir a unos pocos a los cuales se les solicitara 

una cotización. Es recomendable seguir el esquema como se muestra en la Figura 

47. [25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Diagrama de flujo para seleccionar al proveedor. 
Fuente:  Curso en línea - <https://emagister.com. /cursos-mailxmail-cen-54471.htm>. 
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a) Búsqueda y solicitud de información  

 

Se toma en cuenta todas las fuentes de información existentes para poder realizar 

la búsqueda de dichas empresas, entre estos sitios web, recomendaciones, 

prensas, directorios telefónicos, etc. Teniendo lista una recopilación de los posibles 

proveedores, se inicia el contacto con los diferentes asesores, para solicitar la 

información necesaria y/o cotizaciones de precios de los materiales que se vayan 

solicitando y remisión de catálogos, por medio del formato que se muestra en la 

Tabla 4.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4. Formato solicitud de cotización para proveedores. 
Fuente: PROINSAN S.A.S. 
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Para realizar una búsqueda óptima en la selección de proveedores se deben tener 

en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Reputación.  

 Situación económica. 

 Localización. 

 Cantidad. 

 Facilidades de pago. 

 Rapidez en la entrega. 

 Servicio postventa y garantías. 

 Experiencia. 

 Relación calidad-precio. 

 Entre otros.  

 

Las visitas con ejecutivos de venta o representantes de los fabricantes es la 

primera de las fuentes que debe tomarse en cuenta debido a que es allí donde se 

ve la actitud del vendedor y el inicio de una relación comercial con nuestra 

organización, es por ello que se debe de escuchar a cuanto ejecutivo se nos 

presente, y evacuar en cada entrevista la mayor cantidad de expectativas. Así 

mismo es importante si el proveedor lo permite que realicemos una visita a sus 

instalaciones o muestras de los materiales para cerciorarnos de una manera 

directa del proceso de fabricación, las especificaciones técnicas, precio, calidad, 

etc. [25] 
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b) Evaluación y selección del proveedor  

 

Cuando se adquiere la información de las respectivas cotizaciones, se recomienda 

elaborar cuadros comparativos como se muestra en la Tabla 5, con las diferentes 

características de las ofertas y condiciones de compra, para que se pueda tomar 

una decisión de manera más fácil que no afecte el presupuesto.  El formato de 

cuadro comparativo es utilizado para organizar la información, e identificar las 

diferencias y semejanzas de los distintos proveedores. 

 

 

 

 

 
Tabla 5. Formato cuadro comparativo de proveedores. 
Fuente: PROINSAN S.A.S. 



65 

Una vez elaborados los respectivos cuadros comparativos, se procede a tener en 

cuenta cada uno de los aspectos importantes que se desean conocer de los 

proveedores como se muestran en la Figura 48, para asignarles una calificación 

como positivo, neutral o negativo. [25] Después de asignada la calificación, se 

procede a tomar una decisión final, seleccionando el proveedor más conveniente 

según las necesidades de la empresa. 

 

 

 

 

Figura 48. Aspectos que se desean conocer de los proveedores. 
Fuente: Curso en línea - <https://emagister.com. /cursos-mailxmail-cen-54471.htm>. 
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Por último, ya teniendo al proveedor seleccionado se diligencia por medio del 

encargado de compras de la empresa un formato de pedido especificado, para 

realizar la compra de los respectivos materiales de construcción solicitados (ver 

Tabla 6). 

 
 

c) Creación de la base de datos 
 

En este punto, es recomendable e importante, implementar un formato donde se 

manejen los datos más relevantes de todos los proveedores seleccionados a 

trabajar con la empresa. 

 
 
Tabla 6. Formato para pedido de material. 
Fuente: PROINSAN S.A.S. 
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7.4. COMITÉS DE OBRA 
 

 

Los comités de obra se han venido ejecutando de manera semanal como se observa 

en el calendario registrado en la Figura 49, o cuando estos se requieran. 

En los comités de obra básicamente se definen las funciones de cada uno de los 

miembros para verificar la forma en que opera el mismo y promover mejoras en el 

control de la obra. Adicionalmente, se hace referencia a aspectos técnicos de control 

de costos y programación, se realizan solicitudes de equipos, materiales y 

herramientas faltantes para la adecuada ejecución de dichas actividades. Todo esto 

con el fin de realizar un respectivo seguimiento de los avances de la obra y así 

obtener las mejores condiciones de calidad, oportunidad y economía en el proyecto 

ejecutado ‘’Primavera Parque’’. Además, en los comités comerciales se definirán las 

técnicas de mercadeo que permitan el impulso de ventas de los apartamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 49. Calendario de reuniones. 
Fuente: PROINSAN S.A.S. 
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7.4.1. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 
 
 
Teniendo en cuenta la importancia y el manejo de la información, se deben elaborar 

actas de seguimiento iniciando con la lista de asistentes y sus respectivas firmas, 

especificando los puntos a tratar y el alcance del desarrollo durante el tiempo 

establecido (Ver Tabla 7). Algunos de los puntos que se tratan en los comités, y que 

deben quedar evidenciados en las actas son la lectura y aprobación del acta anterior 

para verificar el cumplimento de los compromisos adquiridos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tabla 7. Formato acta de comité de obra. 
Fuente: PROINSAN S.A.S. 
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8. IMPLEMENTACIÓN DE FORMATOS DIGITALES PARA EL MEJORAMIENTO 

CONTINUO DE LA EMPRESA. 

 

Los sistemas documentales son parte primordial e indispensable para las empresas, 

ya que estos cuentan con una gran cantidad de información que crece de forma 

exponencial, y los sistemas antiguos de almacenamiento presentan demasiadas 

falencias. Un sistema documental adecuado, asegura una información más 

organizada y eficiente, que favorece la productividad de la empresa. 

Con la implementación de nuevos formatos digitales se evitará que los documentos 

del proyecto de construcción sean almacenados en ficheros físicos, y de esta 

manera no exista la posibilidad de que un archivo termine perdido o deteriorado. 

Además, con este sistema se podrá llevar a cabo un compartimiento en línea de los 

documentos de uso laboral de la empresa, donde se podrá realizar respectivas 

modificaciones, y donde los distintos funcionarios, proveedores, o clientes que 

soliciten alguna información detallada del proyecto, puedan acceder fácilmente a 

ella sin ningún tipo de complicación. Con respecto al control de versiones de cada 

formato, se llevará un control señalando las modificaciones efectuadas, quién y 

cuándo se realizaron, para ejercer seguimiento sobre archivos que cambian con el 

tiempo o que son actualizados. Con estas características ya no serán necesarias 

las memorias USB, o los e-mails con diferentes versiones de un documento.  

 

Por lo tanto, durante este periodo de práctica se realizó un análisis detallado de la 

base de datos de la empresa, donde se logró evidenciar una carencia de 

información con respecto a las diferentes actividades realizadas en la ejecución del 

proyecto, por tal motivo, se implementaron siete (7) formatos digitales que se 

muestran a continuación, logrando de esta manera el suministro y recolección de la 

información faltante. Se espera que con este sistema documental la empresa pueda 

trabajar con una información más organizada, actualizada y segura. 
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8.1. REVISIÓN Y LISTA DE CHEQUEO – ELEMENTOS DE CONCRETO 

 

El formato de revisión y lista de chequeo para elementos de concreto (ver Tabla 8), 

se implementó en el ejercicio de la supervisión técnica para algunos elementos 

alcanzados del proyecto durante la práctica empresarial, con el fin de llevar un 

registro y asegurar el debido cumplimiento de los planos y las especificaciones 

técnicas. Este formato será revisado por el supervisor de obra. 

 

Tabla 8. Revisión y lista de chequeo – Elementos de concreto. 
Fuente: Autor. 

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Niveles Cant.(m3) Vibrado Nivelado Desencofr. Curado

21.20 90.50 OK OK OK OK OK

Realizado por

Karol Ballesteros Ramírez

VB Supervisor

25/06/2018

Entre ejes 2 al 3

Entre ejes 2 al 6

Entre ejes 2 al 6

Entre ejes 4 al 6 21.20

25/06/2018

25/06/2018

25/06/2018

25/06/2018

Entre ejes 4 al 6 21.20 30x40 25/06/2018

Entre ejes 4 al 6

Entre ejes 4 al 6 21.20

30X40

30X40

30X40

30X40 25/06/2018

Viga I

Viga J

Viga K

 Viga F

Viga G

30X40

21.20

Entre ejes I al G 21.20 30x40

30x40

30x40

25/06/2018

25/06/2018

25/06/2018

Entre ejes 2 al 6

Entre ejes 4 al 5

21.20

21.20

21.20

21.20 30x40 25/06/2018

Entre ejes 4 al 6 21.20 30x40 25/06/2018

Entre ejes 2 al 6

Entre ejes 2 al 6 21.20

30x40

25/06/2018

Entre ejes I al G 21.20 30x40 25/06/2018

25/06/2018

30x40 25/06/2018

30x40

30x40

30x40

30x40

25/06/2018

25/06/2018

25/06/2018

30x40 25/06/2018

30x40 25/06/2018

Entre ejes 4 al 6 21.20

Entre ejes 4 al 6 21.20 30x40

Viga 2

Viga 3

Viga 4

Viga 3'

Viga 4'

Viga 5

Entre ejes B al K 21.20 30x40

Entre ejes B al K

Entre ejes B al K

Entre ejes B al K

21.20

21.20

21.20

Entre ejes B al K 21.20 30X40

Fecha AprobóElemento

Placa 

Vta 14 21.20 30X40

25/06/2018

Vta 15

21.20 30X40

30X40

30X40 25/06/2018Vta 17 Entre ejes 4 al 6 21.20

25/06/2018Entre ejes 3' al 3''

Viga 5'

Viga H

Viga 6

Viga A

Viga A'

Viga C

Viga D

Viga E

Viga F'

Viga B

25/06/2018Entre ejes B al K 21.20

30x40 25/06/2018Entre ejes 2 al 6

Vta 13

25/06/2018

Entre ejes 2 al 6 21.20 30x40 25/06/2018

Vta 12

Vta 16

21.20

21.20Entre ejes 2 al 6

21.20

21.20

21.20

21.20

Entre ejes 4 al 6

Entre ejes 5 al 6

Observaciones: Vigas armadas correctamente con respecto a los planos.

CONCRETO

26/06/2018

PROYECTO: Primavera Parque.

RT-01

Control No: 1

Versión: 0

Junio de 2018

REVISION Y LISTA DE CHEQUEO                                                                 

ELEMENTOS DE CONCRETO

LOCALIZACIÓN, NIVELES Y DIMENSIONES

AprobóFechaDimensionesNivelesLocalizaciónElemento

Entre ejes 3' al 4

30X40 25/06/2018

25/06/2018

Vta 5

Vta 10

Vta 11
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8.2. PRUEBAS DE PRESURIZACIÓN - REDES HIDRÁULICAS INTERNAS 

 

El formato que se muestra en la Tabla 9 se logró llevar a cabo en el ejercicio de la 

supervisión técnica para las placas durante la práctica empresarial, de acuerdo con 

la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1500, con el fin de seguir llevando un 

registro de todas las pruebas hidráulicas realizadas en obra durante la fundida, 

después de ejecutada la mampostería y al entregar cada inmueble, además, el cual 

indica el estado de la prueba por medio de la letra C=Cumple y NC=No cumple. 

Este formato será revisado por el supervisor de obra. 

 

 

Tabla 9. Formato pruebas de presurización redes hidráulicas internas. 
Fuente: Autor.  

 

RT-02

Versión: 0

Junio de 2018

FECHA FECHA FECHA

Pi (Psi)
HORA 

(i)

Pf ≥147 

(Psi)

HORA 

(f)
Pi (Psi)

HORA 

(i)

Pf ≥147 

(Psi)

HORA 

(f)
Pi (Psi)

HORA 

(i)

Pf ≥147 

(Psi)

HORA 

(f)

1 150 7:13 150 8:13 C

2 150 7:17 148 8:17 C

3 150 7:22 150 8:22 C

4 150 7:25 120 7:43 NC

4 150 7:50 150 8:50 C

5 150 9:42 148 10:42 C

6 150 9:46 150 10:46 C

7 150 9:50 110 10:09 NC

7 150 10:14 149 11:14 C

8 150 10:19 150 11:19 C

PRUEBAS DE PRESURIZACIÓN REDES HIDRÁULICAS INTERNAS

1CONTROL No:

Realizado por VB° Supervisor

PRUEBA 2 (Mamposteria)

Karol Ballesteros Ramírez 

PRUEBA 3 (Entrega)

NIVEL:

No. 

APTO

PRUEBA 1 (Fundida)

Estado de la 

prueba C= 

cumple, 

NC= No 

cumple

Estado de la 

prueba C= 

cumple, 

NC= No 

cumple

26/06/2018

PRIMAVERA PARQUE

N+21.20

OBSERVACIONES: Las pruebas realizadas en la placa para los 

apartamentos 4 y 7 no cumplieron, ya que su resultado fue menor al 

2% del total, por lo tanto, se repitieron para finalmente darle su 

Estado de la 

prueba C= 

cumple, 

NC= No 

cumple

OBRA:



72 

8.3. DISTRIBUCIÓN DE PLANOS  

Con el formato de distribución de planos que se muestra en las Tablas 10 y 11, se 

podrá llevar a cabo un adecuado registro y control de la información correspondiente 

a los planos aprobados más representativos, manejados y existentes dentro del 

proyecto ejecutado, evitando así su posible pérdida y/o anexo de un documento no 

autorizado.  

 

Tabla 10. Formato de distribución de planos – Arquitectónico. 
Fuente: Autor. 

PROYECTO:

DISEÑO:

DISEÑADOR(ES):

Nos permitimos hacer entrega de los documentos que se relacionan a continuación:

No. DE PLANO FECHA DE APROBACIÓN

1 1 de 16 19/10/2017

2 2 de 16 19/10/2017

3 3 de 16 19/10/2017

4 4 de 16 19/10/2017

5 5 de 16 19/10/2017

6 6 de 16 19/10/2017

7 7 de 16 19/10/2017

8 8 de 16 19/10/2017

9 9 de 16 19/10/2017

10 10 de 16 19/10/2017

11 11 de 16 19/10/2017

12 12 de 16 19/10/2017

13 13 de 16 19/10/2017

14 14 de 16 19/10/2017

15 15 de 16 19/10/2017

16 16 de16 19/10/2017

17

18

19

20

FECHA DE ENTREGA:

Corte longitudinal - Corte B-B'.

Apartamentos tipo.

Planta Arquitectónica - Cubierta de aptos y Cuarto de máquinas

Planta Arquitectónica - Cubierta.

Alzado - Fachada principal.

Alzado - Fachada posterior.

Alzado - Fachada lateral.

Corte longitudinal - Corte A-A'.

Planta Urbana.

Planta Arquitectónica Sótano 2 - Parqueadero.

Planta Arquitectónica Sótano 1 - Acceso Portería.

Planta Arquitectónica - Segundo piso aptos y Zona de juegos.

Planta Arquitectónica - Tercer piso aptos.

Planta Arquitectónica - Noveno piso aptos y Zona social.

RA-14

Versión: 0

Junio de 2018

Control No: 1

FORMATO DE DISTRIBUCION DE PLANOS

                                   NOMBRE

Primavera Parque

Arquitectónico

Sergio Agusto Suárez Cruz

Aux. de Ingeniería

REALIZADO POR: Karol Ballesteros Ramírez 04/07/2018

Planta Arquitectónica Sótano 3 - Parqueadero.

Planta Arquitectónica - Primer piso de aptos y Salón de eventos.
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Tabla 11. Formato de distribución de planos – Estructural. 
Fuente: Autor. 

PROYECTO:

DISEÑO:

DISEÑADOR(ES):

Nos permitimos hacer entrega de los documentos que se relacionan a continuación:

No. DE PLANO FECHA DE APROBACIÓN

1 1 de 19 19/07/2017

2 2 de 19 19/07/2017

3 3 de 19 19/07/2017

4 4 de 19 19/07/2017

5 5 de 19 19/07/2017

6 6 de 19 19/07/2017

7 7 de 19 19/07/2017

8 8 de 19 19/07/2017

9 9 de 19 19/07/2017

10 10 de 19 19/07/2017

11 11 de 19 19/07/2017

12 12 de 19 19/07/2017

13 13 de 19 19/07/2017

14 14 de 19 19/07/2017

15 15 de 19 19/07/2017

16 16 de 19 19/07/2017

17 17 de 19 19/07/2017

18 18  de 19 19/07/2017

19 19 de 19 19/07/2017

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

FECHA DE ENTREGA:

Detalles de viga de cimentación.

Detalle de estribos.

Viguetas - Despieces y detalles.

Despiece de columnas.

Despiece de columnas y Planta de cimentación.

Localización de muros y columnas.

Planta estructural de cimentación.

Cubierta.

Cuadro traspaso de barras.

Traspaso de estribos.

Despieces.

Traspaso de barras.

Despieces.

Oscar Manuel Padilla 

                                   NOMBRE

REALIZADO POR: 05/06/2018

Sótano 2 (N+2.65)

Sótano 1 (N+0.00)

Primer piso (N+2.65)

Segundo piso (N+5.30)

Noveno piso.

Aux. de Ingeniería.

RA-14

Versión: 0

Junio de 2018

Control No: 1

FORMATO DE DISTRIBUCION DE PLANOS

Karol Ballesteros Ramírez

Pisos - Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo. 

Primavera Parque 

Estructural
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8.4. BASE DE DATOS – PROVEEDORES 

 

Una base de datos es un sistema de archivos electrónico. Con la base de datos 

implementada (ver Tabla 12) se organizará la información de los diferentes 

proveedores por orden alfabético, para que la empresa pueda hacer una consulta 

más útil y rápida de los datos solicitados de cada uno de ellos, facilitando 

oportunamente la toma de decisiones y los procesos de compra.  

 

 

 

 

 

Tabla 12. Formato base de datos – Proveedores.  
Fuente: Autor. 
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8.5. BASE DE DATOS – CLIENTES  

 

Con la información básica adjunta de las personas interesadas en los proyectos de 

la constructora (ver Tabla 13), se les podrá realizar un seguimiento más eficiente, 

para brindarles mayor información del proyecto, los beneficios, facilidades de pago 

y acordar visitas. Con esta modalidad se podría llegar a tener un porcentaje más 

alto en ventas y de esta manera favorecer a la constructora y de paso a sus clientes. 

 

 

Tabla 13. Formato base de datos – Clientes. 
Fuente: Autor. 
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8.6. BASE DE DATOS - PERSONAL HOJAS DE VIDA  

 

Este formato se implementó debido a que se encontraban varias dificultades a la 

hora de solicitar personal de obra, ya que las hojas de vida físicas recibidas en las 

oficinas se extraviaban. Con esta base de datos del personal, se irá adjuntando los 

datos básicos de cada uno de los interesados en las vacantes y el cargo al que se 

dirigen, para luego facilitar su búsqueda (ver Tabla 14). De esta manera, a la medida 

que se vaya solicitando personal, se irá filtrando por cargos debido a las 

necesidades de la empresa.  

 

 

 

Tabla 14. Formato base de datos - -Personal hojas de vida. 
Fuente: Autor. 
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8.7. CONTROL DE REMISIÓN DE FACTURAS 

 

Este proceso comprenderá la recepción de las facturas de cada proveedor 

correspondiente a pagos o servicios, que se llevarán a cabo por medio del formato 

que se muestra en la Tabla 15, el cual será revisado y aprobado en la oficina por el 

apoyo administrativo. El objetivo de este formato es que la remisión de facturas y el 

material entregado en obra coincidan oportunamente, evitando posibles dobles 

pagos o adicionales. 

 

 

 

Tabla 15. Formato control de remisión de facturas. 
Fuente: Autor. 
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9. MÉTODO CICLO PHVA DE MEJORA CONTINUA PARA SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES 
 

El ciclo PHVA (Planificar – Hacer – Verificar - Actuar), es una herramienta utilizada 

para la mejora continua de la empresa basada en la NTC ISO 9001, en este caso el 

método se aplicará con respecto a la correcta ejecución de la selección de 

proveedores que trabajaran de la mano con la constructora. [27] Por lo tanto, el 

modelo planteado involucra las etapas que se muestran a continuación en la Tabla 

16.  

 

Estas etapas se han definido con el objetivo de lograr las siguientes metas: 

 Escoger el mejor proveedor cuando se tienen varias alternativas. 

 Tener definidas claramente las especificaciones y características de calidad que 

el proveedor debe ofrecer con sus productos y servicios. [27] 

 Evaluar el cumplimiento del proveedor de las especificaciones y características 

de calidad pactadas al inicio de la negociación. [27] 

1. PLANEAR 2. HACER 

• Selección de proveedores. 

• Tener en cuenta las características  de 

los productos ofrecidos por el proveedor. 

• Evaluar el sistema de gestión de 

calidad de los proveedores. 

• Evaluar el desempeño de cada 

proveedor. 

3. VERIFICAR 4. ACTUAR 

• Hacer el respectivo seguimiento a las 

evaluaciones realizadas de los 

proveedores. 

 

• Manejar la información de los 

proveedores, para la toma de 

decisiones. 

• Formalizar el contrato entre la 

empresa y el proveedor que ha sido 

seleccionado.  

Tabla 16. Ciclo PHVA para la selección de proveedores. 
Fuente: Modelo para la gestión de proveedores - Icesi.edu.co. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

 Este documento es una recopilación del ejercicio de supervisión técnica en la 

edificación del proyecto de vivienda Primavera Parque, donde se encuentran 

representadas algunas de las actividades y procesos constructivos, todo esto 

con el fin de mejorar la calidad de la construcción en la empresa y en nuestra 

sociedad.  

 

 En las actividades desarrolladas durante la práctica empresarial, se pudo tener 

un acercamiento más real con algunas situaciones cotidianas que maneja un 

Ingeniero Civil, logrando de esta manera la adquisición de diversos 

conocimientos y una mayor experiencia para la vida profesional. Las diferentes 

relaciones interdisciplinares e interpersonales, también fueron de gran ayuda, 

favoreciendo paso a paso el desarrollo de mi formación. 

 

 Se logró cumplir con los objetivos propuestos en la práctica empresarial. 

 
 Es de gran importancia ejercer una buena supervisión de obra, ya que 

actualmente en nuestro medio se viene ejecutando de manera desordenada y 

presentándose múltiples falencias por parte de los supervisores y constructores. 

 
 La empresa recibió un importante apoyo por parte del practicante, realizando un 

acompañamiento ante cualquier proceso, generando posibles soluciones, 

ayudando en la profundización de los diferentes procesos de calidad, entre otras 

cosas.  

 
 Es indispensable conocer y manejar los diferentes documentos y archivos de la 

empresa, para cuando estos requieran su utilidad. 
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 Para tener una mejor productividad y evitar retrasos de obra, se recomienda 

tener varios proveedores por medio de una base de datos, de esta manera se 

realiza la compra de los diferentes materiales faltantes durante la ejecución del 

proyecto.  

 
 Es importante llevar un registro de los temas transversales tratados en los 

comités de obra, para poder llevar un seguimiento y control de las diferentes 

actividades ejecutadas. 

 

 Es conveniente velar y garantizar que se tomen las medidas de seguridad 

necesarias durante el desarrollo de las actividades en obra, evitando posibles 

accidentes o anomalías. 

 
 La entrega de informes mensuales en los tiempos propuestos, fueron 

indispensables para obtener un mayor avance y aprendizaje durante la práctica 

empresarial. 

 
 El sistema de implementación de formatos, se realizó con el fin de que la 

empresa pueda obtener un mejoramiento continuo y un óptimo desarrollo de 

gestión de calidad. 

 
 Con el método de ciclo PHVA propuesto para la selección de proveedores, se 

espera que la empresa pueda obtener un (costo – beneficio), es decir, productos 

de muy buena calidad a un buen precio. 
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