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RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO 

  
TITULO:   SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO DE LOS 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL 
PROYECTO LOTE 1, LA MONTAÑA, RUITOQUE GOLF COUNTRY 
CLUB, FLORIDABLANCA, SANTANDER  

      
AUTOR(ES):   JUAN SEBASTIAN GONZÁLEZ MONTERO 

      
PROGRAMA:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR(A):   GUSTAVO ANDRÉS OSPINA IDARRAGA  

      
RESUMEN 

Este documento contiene el avance del desarrollo y la supervisión que se la ha dado al proyecto 
LOTE 1, LA MONTAÑA RUITOQUE GOLF COUNTRY CLUB, mediante los previos 
conocimientos, técnicos y administrativos obtenidos en la Universidad Pontificia Bolivariana. El 
presente muestra el ascenso que se ha dado durante la ejecución de la obra, el cual ha 
presenciado la intervención de actividades ingenieriles para dar solución o respuesta a los 
percances presentados en este proceso. El seguimiento y la supervisión de las especificaciones 
técnicas planteadas en el diseño, el presupuesto y la programación de obra, los cortes de obra, 
el cálculo y programación de cantidades de obra, han sido actividades beneficiosas para el 
avance del proyecto, dando soportes para debatir sobre los sucesos inesperados que día a día 
se van presentando. Al avanzar en la ejecución de la obra se fue evidenciando la necesidad de 
un diseño de geotecnia, para darle estabilidad y altura al terreno en el cual está ubicada la zona 
húmeda de la casa, por lo cual se contrató a un ingeniero para que realizara el diseño de un 
muro de contención en tierra compactada y geotextil; el lugar para levantar el muro en tierra era 
muy estrecho y complicado de trabajar, por esta razón la obra sufrió un retraso y se ve reflejado 
en la programación de la obra.  

      
PALABRAS CLAVE:     

  

  
Supervisión de obra, Especificaciones técnicas, Cortes de obra, 
Geotecnia, Presupuesto   
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GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE 

 

 

  

TITLE:   SUPERVISION AND CONTROL OF THE DEVELOPMENT OF THE 
CONSTRUCTION AND ADMINISTRATIVE PROCESSES OF THE 
PROJECT LOTE 1, LA MONTAÑA, RUITOQUE GOLF COUNTRY 
CLUB, FLORIDABLANCA, SANTANDER   

      
AUTHOR(S):   JUAN SEBASTIAN GONZÁLEZ MONTERO 

      
FACULTY:   Facultad de Ingeniería Civil  

      
DIRECTOR:   GUSTAVO ANDRÉS OSPINA IDARRAGA  

      
ABSTRACT 

This document contains the progress of the development and supervision of the project LOTE 1, 
LA MONTAÑA RUITOQUE GOLF COUNTRY. All of it through the technical and administrative 
knowledge obtained previosly at the Universidad Pontificia Bolivariana. The present report shows 
the advance over the job has done, been witnessed of the intervention of engineering activities 
in order to provide solutions or responses to the mishaps presented in this process. The 
monitoring and supervision of the technical specifications raised in the design, the budget and 
the work scheduled, the work cuts, the calculation and programming of the work quantities, have 
been beneficial activities for the advancement of the project. That was because they gave support 
to the debate about the unexpected events that appeared with the days. With the advanced 
execution of the work done, it was visible the need for a geotechnical design in order to give 
stability and height to the land in which the wet zone of the house is located. For that reason was 
hire an engineer to carry out the job of design a retaining wall in compacted earth and geotextile; 
the place to raise the wall on land was very narrow and complicated to hanlddle that is why the 
project suffered a delay reflected in the programming of the work.  

      
KEYWORDS:     

  

  
Construction supervision, Technical specifications, Site cuts, 
Geotechnics, Budget  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La residencia de obras es el trabajo que realiza un profesional ingeniero civil o 

arquitecto a una empresa o un contratista, quien juega uno de los papeles más 

importantes dentro de la obra debido a que sobre él recaen gran cantidad de 

responsabilidades y decisiones, las cuales deberá enfrentar todos los días para 

lograr un resultado positivo con el mínimo esfuerzo y costo posible sin alterar lo 

previsto en los planos, especificaciones técnicas y demás documentos que 

involucre el proyecto, a excepción de los cambios aprobados necesarios en campo. 

Según Mata & Luna (2003) el residente de obra (arquitecto o ingeniero civil) es el 

encargado de dirigir la ejecución de la obra, conforme a los planos y 

especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, velando por el mejor 

aprovechamiento de equipos, herramientas y recursos humanos adecuados.  

  El residente de obra deberá ser una persona capacitada tanto técnica como 

administrativamente, pues deberá coordinar la aplicación de nuevas técnicas, o ya 

existentes de su área, los incentivos para el personal, la seguridad en todas las 

actividades a desarrollar y a la organización y coordinación de todo el personal con 

que cuenta la obra. El ingeniero residente deberá: Planear, organizar, dirigir, 

administrar y controlar. (Cabrera Parkman, 1990, p.7). 

La importancia de la residencia de obras es tan alta como que puede llevar el 

proyecto al éxito o al fracaso, estas posibilidades están ligadas a procesos 

administrativos como el presupuesto y programación de obras, cortes de obra, 

trámites legales y a procesos constructivos como el control de calidad de materiales, 

supervisión de especificaciones técnicas, etc. Un manejo inadecuado o una decisión 

apresurada pueden ser fatales, por esto la residencia de obras juega un papel 

fundamental en la realización del proyecto.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar supervisión y control del desarrollo de los procesos constructivos y 

administrativos del proyecto Lote 1, La Montaña, Ruitoque Golf Country Club, 

Floridablanca, Santander, efectuando los conocimientos de ingeniería civil 

enseñados a lo largo de la carrera para desarrollar el proyecto de la manera más 

eficaz posible. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la elaboración de presupuesto y la programación de la obra, 

identificando los ítems que tendrá el proyecto para determinar con 

aproximación su valor y duración. 

 Calcular y programar cantidades de materiales de obra (concreto, hierro, 

cemento) por medio de cálculos ingenieriles aprendidos a lo largo de la 

carrera para darle un desarrollo constante al proyecto. 

 Formular cortes de obra para los diferentes frentes de trabajo tomando 

medidas necesarias y correctas de lo realizado, con el fin de llevar un 

control de gastos y avance del proyecto. 

 Apoyar al arquitecto constructor de la obra en la supervisión del desarrollo 

de las diferentes actividades constructivas y de logística en obra, con 

ayuda de los conceptos técnicos y constructivos de ingeniería civil 

obtenidos durante la carrera para llevar el proyecto a feliz término.
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Una de las principales razones por la cual se comienza un proyecto de construcción 

es el beneficiarse económicamente, para poder cumplir satisfactoriamente con este 

objetivo es recomendable realizar un presupuesto y programación de obra. A través 

del tiempo se ha evidenciado la falta de importancia y dedicación requerida por parte 

de las personas a la hora de realizar un plan necesario para la ejecución de un 

proyecto (Arboleda López, 2007).  

El presupuesto de una obra está conformado por la valoración económica del 

cálculo de las cantidades de cada una de las actividades de forma anticipada a su 

ejecución (Macchia, 2007) sirviendo como guía para llevar el control de la ejecución 

del proyecto, determinando cuando se está efectuando un pago por encima del valor 

presupuestado, identificando desviaciones existentes, sus causas y establecer 

medidas para mitigarlas o suprimirlas (Cossío Ramírez & Pozo Carbonell, 2008). 

 

Tabla 1.Formato tipo de presupuesto para obras civiles



 

14 
 

 

La programación de una obra agrupa las actividades que se realizan desde el inicio 

hasta el fin del proyecto. No todas las actividades pueden realizarse conjuntamente, 

tampoco es necesario esperar a terminar una actividad para comenzar otra, existen 

diferentes actividades que pueden realizarse simultáneamente. La programación de 

obra establece tiempos para cada actividad sirviendo como guía a quienes 

ejecutarán el trabajo. 

 

 

Ilustración 1. Ejemplo Programación de obra 

 
 

El éxito en la ejecución de obras o actividades relacionadas con la construcción 

requiere un eficiente manejo de recursos, tratándose principalmente de los 

materiales de obra ya que estos ocupan un alto porcentaje en los recursos utilizados 

(Solís Carcaño, 2009). El cálculo de cantidades de obra se realiza en base a las 

medidas de los planos certificados que contienen el diseño del proyecto, es un 

proceso de medir, contar, tener claridad en las fórmulas geométricas necesarias y 

entender cuáles son los materiales que se van a usar. La programación para el 

pedido de los materiales es un factor de importancia para la administración de la 

obra, es ineficaz pedir materiales para tenerlos almacenados por largo tiempo sin 

darles uso, es dinero que podría ser invertido para otra función de la obra, sin 

embargo tener retrasos en obra por no tener material disponible para trabajar suma 

sobre costos innecesarios (sanciones contractuales, recurso humano desocupado, 

etc.), por esta razón el profesional encargado de los materiales de obra debe tener 

claridad del momento en que vayan a ser requeridos. 
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Los cortes de obra en la construcción son un control que se lleva de la ejecución del 

proyecto, mediante informes que se presentan, por lo general cada 14 días. Los 

cortes de obra contienen el avance que ha tenido la obra en este tiempo y el 

desembolso que se ha hecho de cada actividad. Lo importante para realizar el corte 

de obra es tener conocimiento de cómo tomar las medidas necesarias y en qué 

unidad se presenta cada ítem; es recomendable ser ordenado y revisar los cortes 

de obra anteriores para saber qué actividades ya fueron pasadas y no repetirlas.  

Se realizan con el fin de llevar un seguimiento de la ejecución de la obra y llevar 

control de las actividades que ya han sido remuneradas. Está dividido en dos partes, 

hoja de Acta y hoja de Memorias de Acta. Una hoja lleva el ítem con su unidad de 

medida y valor, la otra presenta los cálculos respectivos de las cantidades de cada 

actividad. 

 

 

Tabla 2. Formato Acta Corte de Obra "Casa Forestale" 

 

Tabla 3. Formato Memorias de Acta Corte de Obra "Casa Forestale"
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

La evolución de los sistemas constructivos de edificaciones se comienza a percibir 

a inicios del siglo XX con los preliminares de diferentes técnicas: i). Se desertaron 

las estructuras de muros portantes para darle entrada a estructuras soportadas en 

vigas y columnas, ii). Se dejó a un lado el sistema de acondicionamiento por medio 

de materiales de obra (inercia térmica, aireación, etc.) para darle uso al 

acondicionamiento por medio de sistemas electromecánicos. Además de esto 

aportó el aumento de materiales sintéticos que facilitaban en la época la respuesta 

funcional de los edificios, lo más destacados son: i) Elementos metálicos protegidos 

contra la oxidación que dieron la facultad de pasar de fachadas esponja que 

regulaban la filtración de aguas lluvias a fachadas impermeables que evitan la 

filtración. ii) Silicona para cubrir juntas, que entraron a competir con el solape 

(material superpuesto a otro) y el drenaje por inclinación. iii) Láminas impermeables 

que dieron entrada a cubiertas planas enfrentando a las inclinadas. (Carrió, 2005, 

p38) 

 

La aplicación masiva de este nuevo tipo de estructuras se dio a mitad del siglo 

pasado con la llegada del hormigón armado, el aumento de sus capacidades 

portantes y sus métodos de cálculo. Esto permitió suprimir cerramientos portantes 

de gran peso, aligerando, reduciendo costo y explotando más el metro cuadrado de 

suelo edificable. (Carrió, 2005) 

 

La construcción es un sector que aporta de forma significativa a la economía 

mundial. Las diferentes crisis han tenido gran impacto en su crecimiento y esto ha 

abierto oportunidades para que gobiernos y empresas del sector inyecten nuevos 

recursos y busquen alternativas para garantizar su sostenibilidad. ICONTEC, a 

través de diferentes comités y equipos de trabajo, participa en la definición de 

normas que contribuyen al crecimiento de estos sectores, así mismo facilita 

herramientas para que los empresarios puedan implementarlas a través de 

diferentes sistemas de gestión. (ICONTEC, 2016) 

 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones (ICONTEC) es un 

organismo nacional de normalización encargado de elaborar las normas técnicas 

colombianas, fundado en el año 1963 por un grupo de 18 empresarios con el fin de 

mejorar la productividad y competitividad de la industria nacional. Su labor tiene dos 

frentes fundamentales: i) La normalización, es el proceso a seguir para obtener una 

norma técnica, lo mismo que hace la ISO a nivel mundial lo hace Icontec en 
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Colombia.  ii) La certificación de calidad, determina si un producto o servicio está de 

acuerdo con una norma técnica. La norma técnica establece la calidad del producto 

y determina las características que debe tener. (Cárdenas, Quirama, Guzmán & 

Londoño, 2016) 

 

Las normas sismos resistentes exponen requisitos mínimos, que cumpliéndose a 

cabalidad aseguran salvar vidas humanas al momento de enfrentarse ante un sismo 

fuerte, además de esto cuida la propiedad, aunque no es su fin es una añadidura 

positiva que traen consigo. La NSR-10 es el Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente encargado de regular las condiciones con las cuales 

deben contar las construcciones, este reglamento corresponde a su segunda 

actualización expedida en el año 2010. Dado que la reglamentación sismo resistente 

corresponde a un documento tecnológico, debe actualizarse con alguna 

periodicidad para plasmar los avances en las técnicas de diseño y experiencias con 

sismos recientes. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

Los recursos de modelos y técnicas de cálculos más avanzadas para evaluar 

amenazas sísmicas, y el aumento de número de registros de eventos sísmicos 

permiten realizar una renovación de estudios de amenaza sísmica a nivel nacional, 

la metodología consiste en identificar y modelar las fallas sismo génicas del país, 

asignar eventos sísmicos asociados a cada uno de los segmentos, realizar análisis 

de amenaza sísmica y finalmente interpretar y depurar resultados su utilización en 

diseño de infraestructuras. (Salgado, Bernal, Yamín, Cardona, 2010) 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

“Casa Forestale” 

 

El proyecto “casa Forestale” se encuentra ubicado en el conjunto La Montaña del 

condominio Ruitoque Golf Country Club un conglomerado campestre situado a 7km 

al sur de la meseta de Bucaramanga, sobre una extensión de 500 hectáreas de las 

cuales 90 son reserva forestal. (Ilustración 2) 

Es tipo vivienda familiar el cual consta de:  

 Disponible (sótano): Cuenta con rampa de acceso de vehículos, 4 

parqueaderos bajo techo, cuarto de ropas y planchado, alcoba de servicio, 

alcoba de huéspedes, sala de cine, zona de juegos, 2 depósitos, 3 baños y 

se encuentra integrado con la zona húmeda que comprende zona bbq, 

comedor bbq, jacuzzi, piscina y zona de juegos infantiles. 

 Primer piso: Bahía de parqueo, acceso principal, sala de recibo, estudio, 

cocina, comedor, sala de karaoke, bar, sala exterior, sala auxiliar, terraza y 1 

baño 

 Segundo piso: Estar de alcobas, Alcoba principal con jaccuzi, 4 alcobas 

auxiliares de las cuales dos cuentan con su respectivo balcón individual y 

una con terraza, cada alcoba tiene su vestier y baño privado. 

La casa cuenta también con un elevador de personas con parada en los 3 niveles 

(disponible, primer piso, segundo piso) 

 

El área total del lote del proyecto es de 999m2 y su área a construir es de 1200m2; 

se entrega con sus respectivos servicios (agua, luz, gas), aire acondicionado, 

domótica y paneles solares. 



 

19 
 

 

Ilustración 2. Ubicación Proyecto. Tomada de Google Earth                                                                                         

La ilustración 2 es una imagen satelital tomada de Google Earth, donde nos 

evidencia la ubicación geográfica en la cual está situada el proyecto. 

                                                                                                                                                                         

 

Ilustración 3. Render fachada principal "Casa Forestale" 
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En la ilustración 3 vemos el render realizado por el arquitecto de la fachada 

principal de la casa. Se observa su acceso principal, el balcón de dos habitaciones 

auxiliares y el estudio. 

 

 

                                                                     

 

Ilustración 4. Render fachada posterior. "Casa Forestale" 

En esta imagen, ilustración 4, se puede observar la parte posterior de la casa. Se 

evidencia alcoba principal, salas exteriores, jaccuzi, piscina, zona bbq, estar de 

zona húmeda, y lo que se encuentra debajo de la piscina es un salón cerrado con 

vidrio en el que evidenciamos una cascada artificial.  
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6. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 

 

Este documento está fundamentado en los trabajos que el estudiante realizó 

durante el tiempo asignado como periodo de práctica empresarial. El practicante 

efectuó cada una de las actividades que fueron solicitadas por el arquitecto para 

aportar a la ejecución del proyecto.  

A lo largo del desarrollo de la práctica empresarial se llevaron a cabo actividades 

administrativas y constructivas para el control de la obra las cuales se evidencian a 

continuación. 

6.1. Relacionarse con el proyecto:  

El proyecto llevaba un mes en ejecución al momento de la llegada del ingeniero 

practicante, se realizó una inducción por parte del arquitecto para dar orientación 

de los objetivos y del momento actual de la obra. En conjunto con la inducción 

fueron suministrados los planos certificados del proyecto (arquitectónico y 

estructural) y las especificaciones técnicas.  

 

Ilustración 5. Armado de columnas sobre parrillas 

En la ilustración 5 observamos que ya fue realizada la excavación de zapatas, se 

están ubicando las columnas sobre las parrillas armadas de acero para proceder a 

fundir las zapatas. Concreto de 4000psi de acuerdo a especificación técnica. 
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Ilustración 6. Armado de hierros muro de contención 

 

Ilustración 6, evidencia el avance de armado de un muro de contención contemplado 

en el diseño estructural y dos columnas embebidas en él, se muestra ya fundida la 

zarpa del muro. La abertura que se observa en el suelo es el margen requerido para 

el funcionamiento del elevador. 
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Ilustración 7. Campamento de obra  

Campamento de obra evidenciado en la ilustración 7. Está compuesto por oficina, 

almacén, bodega, sanitario y lavamanos. Las llaves del almacén únicamente las 

tiene el ingeniero practicante y el maestro de obra. Cuenta con punto de luz y punto 

de agua. 

 

6.2. Presupuesto y programación de obra: 

El proyecto “Casa Forestale” es una construcción de tipo privada que está sujeta a 

posibles cambios que se vayan presentando de acuerdo a peticiones por parte del 

propietario, por lo cual no se han definido cosas específicas como acabados, 

decorados, entre otros. Por este motivo la realización del presupuesto y la 

programación de obra se hicieron a obra gris. 
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Tabla 4. Presupuesto "Casa Forestale" 
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Tabla 5. Presupuesto "Casa Forestale" 

El presupuesto para el proyecto “Casa Forestale” realizado por el ingeniero 

practicante evidenciado en la tabla 4 y tabla 5 se realizó en base a los ítems 

cotizados por el maestro contratista y a las cantidades de obra obtenidas por medio 

de los planos arquitectónicos y estructurales. El proyecto ha sido sujeto a 

numerosos cambios ya sea por decisión del arquitecto o por petición del propietario.  

 

El momento actual de la obra y sus gastos reflejan un desfase en el presupuesto 

del 7% aproximadamente, a causa de los numerosos cambios que se han realizado 

durante el avance de la ejecución, dichos cambios han aumentado el metraje de la 

casa haciendo su ejecución más costosa.  
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Tabla 6. Programación de obra "Casa Forestale" 

La programación de la obra se ve afectada al igual que el presupuesto. En el 

transcurso del avance de la obra se han tenido imprevistos que han atrasado la 

ejecución. La tabla 6 muestra la programación de obra realizada por el ingeniero 

practicante.                                                                                                       

 

Ilustración 8. Inundación de la obra por lluvias 
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Ilustración 9. Inundación de la obra por lluvias 

 

La ilustración 8 y 9 muestran las inundaciones sufridas en la obra por las lluvias 

Las fuertes lluvias dejaban inundaciones en la obra, como aún se estaba trabajando 

sobre tierra se convertía en lodo, por tal razón las motobombas para sacar el agua 

se tapaban. Sacar el agua y lodo manualmente fue un factor influyente en los 

retrasos. La obra alcanzaba a afectarse hasta en un 60% por la lluvia. 
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Ilustración 10. Ubicación muro de contención en tierra armada 

 
La ilustración 10 permite observar la excavación que se tuvo que realizar para 
iniciar la construcción de un muro de contención armado en geotextil. 

La construcción de un muro de contención armado en tierra y geotextil ha causado 

retrasos. Su diseño se contrató luego de comenzar el proyecto, una vez se tuvo el 

diseño el lugar era muy estrecho para una cuadrilla completa, el clima fue un factor 

crítico en este tema, la lluvia podía causar erosión y por seguridad no se trabaja los 

días en los que llovía. 

El diseño del ingeniero requería que el geotextil se extendiera 5 metros a lo largo y 

la altura de las capas de tierra debía ser de 0.3m, 0.4m y 0.5m a medida que se 

aumentaba la altura del muro. Para seguir acorde el diseño se tuvo que excavar 

para conseguir los 5m del largo del geotextil.  
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Ilustración 11. Filtro francés para muro de contención en tierra armada 

En la ilustración 11 podemos observar el filtro francés utilizado para prevenir la 

erosión del muro. 

La efectividad del muro recae en la nivelación que se le hace al piso antes de 

comenzar, además de esto para controlar la erosión del muro se coloca filtro 

“francés” a lo largo del mismo según el diseño de geotecnia.     

 

   

6.3. Elaboración de cortes de obra: 

 Durante este periodo de práctica empresarial se realizaron cortes de obra, cada 

catorcena (14 días), con esto se lleva control de lo que se va ejecutando y lo que se 

ha pagado. La gran importancia al realizar el corte es tener claro en qué unidades 

se paga cada ítem y saber tomas medidas. Los ítems se buscan en la cotización 

que hizo el contratista y se pasan a las actas con su respectivo número y 

descripción, si en el momento de realizar el corte aparece un ítem que no se 

encuentra en la cotización se le da la información al arquitecto para que él defina 

cómo se puede ingresar al corte. 
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Tabla 7. Acta #2. Corte de Obra "Casa Forestale" 

 

El formato para realizar los cortes de obra fue suministrado por el arquitecto, consta 

de Acta y Memorias de Acta. La tabla 7 es el ACTA, evidencia los ítems con sus 

respectivas unidades de medida, destino de obra y cantidades a pagar. La tabla de 

ACTA también contempla el valor unitario de cada ítem y el valor total, sin embargo 

el arquitecto se encargó de colocar los precios y el ingeniero practicante de las 

medidas y cantidades. 
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Tabla 8. Memorias Acta #2. Corte de Obra "Casa Forestale" 

 

La segunda tabla por completar en el corte es la de MEMORIAS DE ACTA. En 

esta tabla se ubica el ítem y se da detalle de las medidas y los cálculos realizados, 

para dar el total de cantidades por ítem.  

La tabla 7 y 8 es un Acta y Memoria de Acta del corte #2 realizado durante la 

ejecución del proyecto, con los ítems trabajados esa catorcena (14 días) y sus 

respectivas medidas de obra. 

El tercer y último paso para culminar el corte de obra; sobre fotocopias tamaño 

carta de los planos arquitectónicos o estructurales, sea el caso, se dibuja con 

colores la ubicación del ítem que se está incluyendo en el acta y las memorias de 

acta, esto se hace por petición del arquitecto. Las medidas que se evidencian en 

las fotocopias deben coincidir con las medidas de campo, es importante ser 

preciso al momento de tomar las medidas en la obra.  

La ilustración 12 muestra un ejemplo del soporte que debe llevar el corte de obra 

evidenciando el lugar trabajado con sus respectivas medidas.  

 

                                                              



 

32 
 

 

Ilustración 12. Soporte corte de obra 
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Tabla 9. Memorias Acta #2. Corte de Obra "Casa Forestale" 

 

En los cortes de obra se pueden incluir avances de ítems, o no pagar el ítem 

completo según sea el caso, como ejemplo observamos en la tabla anterior el 

corte contiene pago el 80% de un muro de contención, esto se debe a la 

desencofrada que falta por realizar; desencofrar hace referencia a retirar la 

formaleta después de determinado tiempo a los elementos ya fundidos. Existen 

casos contrarios en los que se paga el avance de lo realizado, no ha culminado el 

ítem pero se paga un porcentaje de lo que se lleve ejecutado.  

En la tabla 9 se evidencia el pago del 80% de un ítem en el corte 2 realizado 

durante la ejecución del proyecto, debido a la falta de desencofrado que había el 

día que se hubo corte de obra. 

 

 

 
                                                                                                      ” 
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6.4. Cantidades y pedidos de materiales:  

Una actividad que delegó el arquitecto sobre el ingeniero practicante fue el cálculo 

de cantidades de obra y realización de pedidos de materiales. La economía de la 

obra se ve afectada cuando se deja gran cantidad de material consignado en el 

almacén o la bodega, es dinero en standbay que podría utilizarse para otras 

necesidades de la obra, debido a esto los pedidos se realizan periódicamente con 

las cantidades que van siendo necesarias. 

El cálculo de cantidades de hierro y concreto se hizo en base a conceptos 

aprendidos a lo largo de la carrera universitaria, con supervisión y ayuda del 

arquitecto; por otro lado los pedidos de materiales se realizaron en conjunto con el 

maestro de la obra. 

 

Tabla 10. Pedido de materiales "Casa Forestale" 
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En la tabla 10 podemos ver un pedido de materiales de obra realizado por el 

ingeniero practicante. El formato en el que se encuentra fue suministrado por el 

arquitecto. 

 

Los pedidos a ferreterías se elaboraron con acompañamiento del maestro de obra, 

debido al  mínimo de conocimiento de materiales, sin embargo no se realizó  ningún 

pedido sin investigar antes las fichas técnicas de los materiales que no estuvieran 

dentro del conocimiento del practicante, para conocer su función y uso. 

 

 

Tabla 11. Pedido de hierro "Casa Forestale" 

Los pedidos de materiales o de hierro se elaboran en un formato suministrado por 

el arquitecto, el proceso para realizar el pedido a las ferreterías consta de 3 pasos: 

Elaborar el pedido con descripción del material y sus cantidades, enviárselo al 

arquitecto para aprobación, luego de tener autorización del arquitecto se procede a 

solicitarlo con el proveedor.  

En la tabla 11 observamos un pedido de hierro realizado mediante el formato 

suministrado en la obra. 
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Tabla 12. Programación fundidas Febrero "Casa Forestale" 

Los pedidos de concreto se realizan con programación mensual que se le facilita a 

la empresa proveedora. Los imprevistos de obra fueron causa de cambios de fechas 

en las fundidas, por lo cual se tuvo que coordinar con el proveedor las nuevas 

fechas. Lo complicado de re organizar las fechas es la disponibilidad que la empresa 

tiene de la bomba estacionaria o autobomba. 

La tabla 12 evidencia la programación realizada con fechas de fundida y metros 

cúbicos necesarios, para entregarla al proveedor de concreto. 
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Ilustración 13. Ficha técnica Sikadur Anchorfix-4 
 
 

 

Ilustración 14. Ficha técnica Sikatop 121 

 

Las ilustraciones 13 y 14 hacen evidencia a fichas técnicas de productos Sika, 
utilizados comúnmente en la ejecución durante la ejecución de la obra.          

 

La mayoría de 

materiales con los que 

se elaboraban los 

pedidos eran de 

conocimiento para el 

ingeniero practicante, 

los productos menos 

familiares fueron los de 

la compañía ‘Sika’ 

especializada en 

productos químicos para 

la construcción. Sika 

cuenta con una extensa 

lista de productos como 

el Sikatop-121 y Sikadur 

Anchorfix-4; en la 

ejecución de la obra 

estos han sido los más 

utilizados para 

impermeabilizar 

concretos y realizar 

anclajes de acero 

respectivamente.  
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La mayoría de materiales con los que se elaboraban los pedidos eran de 

conocimiento para el ingeniero practicante, los productos menos familiares fueron 

los de la compañía ‘Sika’ especializada en productos químicos para la construcción. 

Sika cuenta con una extensa lista de productos como el Sikatop-121 y Sikadur 

Anchorfix-4; en la ejecución de la obra estos han sido los más utilizados para 

impermeabilizar concretos y realizar anclajes de acero, respectivamente.  

 

6.5. Control de Kardex:  

El kardex es un sistema para la gestión de inventarios que permite el control de 

ingresos y egresos de mercaderías (Vera Mosquera, 2016). Durante el periodo de 

práctica se llenaron tarjetas kardex que fueron de ayuda para saber en qué se 

gastaban y cuándo se iba a necesitar materiales.  

 

 

Ilustración 15. Tarjeta kardex 

La ilustración 15 contiene la foto de una tarjeta kardex que fue llenada a lo largo 

de la ejecución de la obra para llevar control del cemento Holcim.  
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Ilustración 16. Tarjeta kardex 

La ilustración 16 evidencia una tarjeta kardex llenada a lo largo de la ejecución de 

la obra para llevar el control del hierro 3/8”. 

 



 

40 
 

6.6. Supervisión del desarrollo de actividades: 

En el transcurso del periodo de práctica el ingeniero practicante fue un apoyo para 

el arquitecto en cuestión de la supervisión de actividades. De antemano a ejecutar 

cierta actividad el arquitecto daba una orientación de cómo se debía realizar. Los 

planos arquitectónicos y estructurales se chequean todos los días para ir previendo 

situaciones que afecten la obra en términos de Tiempo – Costo – Calidad. 

 

 

Ilustración 17. Encofrado muro de contención 
                                       

El siguiente proceso para fundir un elemento en concreto luego de tener los hierros 

listos es el encoframiento, como se evidencia en la ilustración 17, en el cual se ubica 

la formaleta de manera precisa para llenarla de concreto. Este proceso reúne varias 

actividades, se hace necesario tener cimbrado con las medidas exactas para ubicar 

la formaleta en el lugar correcto. El encofrado utilizado en la obra involucra 

elementos como tableros metálicos, chapetas, pines, alineadores, parales, 

tensores, cerchas, ángulos, rinconeras, los cuales deben ubicarse correctamente 

para evitar riesgos en la fundida.  
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Ilustración 18. Retranque muro de contención 

La ilustración 18 permite ver la formaleta utilizada para encofra y retrancar el muro 

de contención propuesto en el diseño estructural. 

 

Ilustración 19. Vertimiento de concreto a muro de contención 

En la ilustración 19 se observa el momento en el cual están fundiendo el muro de 

contención con tubería metálica de la bomba estacionaria.  
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El muro de contención fue realizado de 25cm de espesor y 4 metros de alto según 

su diseño, la presión que ejercía el concreto a la hora de fundir era muy fuerte y 

podría causar aperturas en la formaleta, por esta razón se tuvo que retrancar el 

muro con gran número de parales y cerchas como lo muestra la ilustración 18.   

El vertimiento de concreto se realizó de manera distribuida a lo largo del muro, 

para repartir la presión que el concreto ejercía sobre la formaleta. Por medio del 

arquitecto y el maestro de obra se tuvo conocimiento que la presión del concreto 

en ocasiones revienta las chapetas y abre la formaleta, dejando grandes pérdidas 

de concreto. 

Se le dio apoyo al arquitecto en la supervisión durante todo el proceso de armado 

y fundida del muro, obteniendo eficientes resultados al no tener inconvenientes 

con la fundida del muro. 

 

 

Ilustración 20. Excavación vigas de cimentación 

De acuerdo a las especificaciones de diseño se hizo seguimiento al armado de 

hierro de vigas y columnas, en cuánto a cantidades de varillas, traslapos, bastones, 

ganchos y flejes que involucraba cada elemento, con el fin de darle seguridad y 

buen manejo a la obra.  
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En la ilustración 20 observamos la excavación para vigas de amarre de cimentación. 

Todas las vigas de amarre de cimentación estaban sobre el mismo nivel de altura 

según diseño, se pasaron niveles con el maestro para asegurar que así estuviera 

en campo.  

 

 

Ilustración 21. Amarre vigas de cimentación y columnas 
 

La ilustración 21 nos muestra las vigas y columnas amarradas, con sus hierros 

completos listas para encofrar y fundir. Para fundir las vigas el piso debía estar lo 

más limpio posible, antes de comenzar a verter el concreto se hacía un lavado con 

agua, el concreto de fundida debía caer sobre el solado limpio de la viga.  

La revisión de los hierros fue tediosa, 3 cuadrillas avanzaban por diferentes lugares 

rápidamente y se debía revisar viga por viga y columna por columna. 
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Ilustración 22. Aplicación Sikatop 121  

La ilustración 22 muestra la aplicación de Sikatop 121, utilizado para la 

impermeabilización del muro de contención. 

 
 

 

Ilustración 23. Aplicación Emulsión Asfáltica (igol)   

La ilustración 23 permite ver la aplicación de emulsión asfáltica, aplicada encima 

del Sikatop 121 para terminar una correcta impermeabilización del muro de 

contención. 
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La correcta impermeabilización de muros y columnas fue un tema enfático del 

arquitecto, comentando la gravedad de los problemas de humedad y su difícil 

curado.  

Esta impermeabilización constó de dos partes productos, la primera capa que se 

aplicó fue de un producto llamado ‘Sikatop 121’ como lo muestra la ilustración 22, 

se aplicó con brocha mona de 4” como una capa de pintura sobre el muro y las 

columnas. El segundo producto usado fue la emulsión asfáltica (igol), como lo 

vemos en la ilustración 23, la cual se aplicó con rodillo. 

No a todos los muros o columnas se les aplicó productos impermeabilizantes, se 

hizo un análisis de los elementos que podrían llegar a tener contacto con el agua y 

estos fueron los impermeabilizados. 

 

 

Ilustración 24. Filtro en Geotextil, triturado y piedra 

En la ilustración 24 se observa un filtro terminado para las posibles escorrentías 

que llegaran al muro.  

El muro de contención con el que se inició la construcción del proyecto quedó 

expuesto a escorrentías, razón por la cual se le colocó un filtro con tuvo PVC 4” 

perforado, envuelto en geotextil y triturado, rodeado en piedra a lo largo como se 

observa en la imagen. Se le dio una inclinación y se tapó con tierra compactada. 
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Ilustración 25. Hierros placa volada   

 

La armada de placa se supervisó con base en los planos estructurales, cantidad de 

varillas, traslapos, etc. En la ilustración 25 observamos un volado de más de 3 

metros de largo, por eso la gran cantidad de hierro utilizado.  
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Ilustración 26. Placa aligerada en casetón de icopor 

 

La ilustración 26 permite observar una placa aligerada con casetón de icopor 

terminada dispuesta a ser fundida.  

El arquitecto optó por construir las placas del proyecto aligeradas en casetón de 

icopor envuelto en plástico como se muestra en la imagen. Este tipo de placas no 

lleva torta debajo, la idea de este método es recuperar el casetón una vez se 

desencofre y reutilizarlo; lo cual obliga a utilizar cielo raso. 

El diseño de la placa era con doble malla electrosoldada de 7.5mm y torta de 

concreto de 11cm sobre el casetón. En Bucaramanga no fue fácil conseguir la malla 

con esa especificación por lo que se tuvo que rediseñar, el ingeniero calculista 

resolvió bajar la dimensión de la malla a una de 6.5mm y añadirle  como refuerzo 

grafiles (varillas) de 5mm cada 30cm paralelo a las viguetas.  
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Ilustración 27. Placa armada con tableros de madera    

La ilustración 27 muestra la placa del primer piso armada con tableros de madera. 

 

Por el método de la placa aligerada en casetón de icopor, se buscó bajar precios en 

el alquiler de formaleta, por lo que se usó tableros de madera para el armado de la 

misma, como se puede ver en la imagen.  

La necesidad de tablero metálico se suprimió con la idea de usar cielo raso, ya que 

este oculta lo rugosa que puede quedar la placa por debajo con el uso de tablero de 

madera  
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Ilustración 28. Proceso fundida de placa 

 

El proceso de fundida de placa se evidencia en la ilustración 28. 

El arquitecto y el maestro contratista establecieron fundir primero las vigas y 

después llenar la torta de concreto, con el fin de distribuir las cargas y evitar 

incidentes de obra.  

El proceso se realizó de este modo para la placa del primer piso y del segundo piso, 

en ninguna fundida se tuvo incidentes. 
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Ilustración 29. Placa segundo piso fundida 

 

La ilustración 29 es una foto panorámica de la placa del segundo piso, luego de 

terminar la fundida. 
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Ilustración 30. Anclajes de flejes    

Ilustración 30 muestra anclajes realizados para elementos de fachada 

 

 

Ilustración 31. Anclajes de una viga a una columna   

La ilustración 31 muestra anclajes realizados para amarre de viga.  
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El anclaje de varillas se ha visto altamente reflejado en la ejecución de la obra, 

sucede por diferentes razones. 

La formaleta metálica impide la continuación del hierro, no hay forma de dejar ‘pelos’ 

para seguir amarrando luego de fundir, esta razón obliga a realizar anclajes para 

continuar con la ejecución de la obra. Un ejemplo claro lo podemos observar en la 

ilustración 31, se fundió la columna con formaleta metálica y no hubo forma de 

dejarle pelos para conectar la viga, luego de desencofrar se tuvo que realizar los 

anclajes necesarios para darle continuidad a la viga. 

A lo largo del desarrollo de la obra, se han presentado cambios arquitectónicos, 

dichos cambios agregan, eliminan o mueven elementos, en el caso de la ilustración 

30 se movieron de lugar 4 elementos de fachada, que a su vez son elementos 

estructurales para darle apoyo a una placa, por tal razón hubo necesidad de anclar 

los flejes necesarios para no interferir con el elemento estructural. 
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7. APORTE AL CONOCIMIENTO 

 

El cumplimiento de funciones del ingeniero civil en un proyecto demanda 

experiencia y conocimiento de los procesos constructivos y administrativos que se 

llevarán a cabo durante la ejecución de la obra.  

En este periodo el ingeniero practicante pudo obtener numerosas contribuciones 

por parte del arquitecto y de la obra, contribuciones que se verán reflejadas más 

adelante en su vida profesional teniendo en cuenta el aprendizaje y crecimiento en 

conocimientos técnicos y administrativos que involucran una obra civil.  

El crecimiento ético y personal adquirido es consecuencia de un excelente grupo de 

trabajo con el que se compartió este periodo, un grupo de personas correctas, que 

se apersonan de la obra, sintiendo que el proyecto es de ellos por tanto hacen el 

mejor trabajo que está en sus manos; debaten fuertemente las decisiones de la obra 

en beneficio de ella y al mismo tiempo disfrutan el avance de la misma. El trato que 

le dieron al ingeniero practicante fue una fuerte motivación para llevar las cosas 

eficientemente, dándole seguridad para realizar las funciones delegadas.  

Se creció de forma significativa en aspectos como:  

 Fortalecimiento en conocimientos técnicos y procesos constructivos, así 

como los términos utilizados en obra. 

 

 Manejo del tiempo en la asignación o ejecución de tareas, prever las cosas 

anticipadamente con el fin de no retrasar el avance de la obra. 

 

 

 Manejo de personal y relación con el grupo de trabajo, esto es fundamental 

para el buen ambiente de obra que conlleva a realizar las actividades de la 

mejor manera. 

 

 Abrirse a nuevas experiencias, tener sentido de responsabilidad por cumplir 

las diferentes actividades asignadas. 

 

 

 Familiarización con los diferentes materiales utilizados en el proyecto, así 

como sus proveedores y tiempos de entrega. Es de gran importancia contar 
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con proveedores responsables, es molesto que por terceros no se vea 

reflejado el esfuerzo realizado. 

 

 Seguimiento administrativo de una proyecto civil. 

 

 Seguridad al momento de tomar decisiones que estaban al alcance del 

ingeniero practicante para el avance de la obra. 

 

Se trabajó con diferentes frentes de trabajo como estructura en concreto reforzado, 

mampostería, geotecnia, plomería, parte eléctrica, fortaleciendo los conocimientos 

obtenidos en la universidad así como adquiriendo con nuevos. 

 

Para la ejecución del proyecto se realizó un presupuesto basado en los diseños y 

especificaciones dadas en el momento, a medida que se fue avanzando, la obra fue 

sometida a diferentes tipos de modificaciones por petición del propietario, decisión 

del arquitecto o porque la obra así lo requería, modificaciones tanto estructurales 

como arquitectónicas las cuales han generado variaciones en el presupuesto; a 

pesar de que se tuvo en cuenta un porcentaje de imprevistos se ve un desfase en 

lo programado. En este tipo de proyectos un desfase en el presupuesto no es tan 

significativo, el propietario busca lo mejor para su obra y su gusto, y el contrato con 

el constructor es por porcentaje, con los cambios realizados ninguno se ve afectado. 

La programación de una obra se realiza de acuerdo a los datos entregados antes 

de iniciar el proyecto, algún cambio o modificación se verá reflejado como retrasos 

en obra; otro factor influyente es el clima el cual es complejo de prever, las fuertes 

lluvias recibidas durante la ejecución del proyecto han tenido parte de 

responsabilidad en las diferencias entre la actualidad de la obra y la programación 

propuesta.  

Con respecto a las cantidades y programación de materiales se tuvo un 

inconveniente al momento de fundir parte de la viga canal de la obra. El 

inconveniente se tuvo por dos razones: permitir la fundida de una viga canal con 

bomba estacionaria en lugar de autobomba y la mala comunicación con el 

proveedor de concreto para la programación de tiempos en los que debían ser 

enviados los mixer; debido a la dificultad del manejo de tubería de la bomba 

estacionaria fue demorado el vaciado de concreto, el proveedor envió muy seguidos 

los vehículos y el último mixer tuvo que devolverse porque el concreto se estaba 

quedando pegado debido al acelerante con el que fue pedido. Con los pedidos de 

concreto se debe también programar los tiempos de despacho de cada vehículo. 
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8. OBSERVACIONES 

 

 Es necesario estipular un cronograma de actividades de obra para cumplir 

los tiempos de los procesos y acciones que se realicen, además de ser una 

guía para establecer avances. 

 

 El estudio de suelos toma un papel importante en el inicio de las actividades 

del proyecto, es la base de la cimentación y un error en el estudio de suelos 

podría incrementar costos no contemplados en el presupuesto de la obra. 

 

 

 La cantidad de personal la va pidiendo el mismo proyecto a medida que se 

avanza en las actividades, es ineficaz incluir varias cuadrillas en la obra si no 

se cuenta con el espacio requerido para trabajar, así como la falta de 

personal cuando se pueden avanzar en varios frentes al mismo tiempo. 

 

 Se recomienda comenzar con anticipación los trámites legales requeridos por 

el proyecto, en general, el papeleo es demorado y puede ocasionar retrasos 

de ejecución o entrega. 

 

 

 La organización de pedidos de materiales es vital para la correcta ejecución 

de la obra, en ningún momento deberá detenerse el avance de la obra por 

falta de material. La persona encargada de este tema debe tener 

conocimiento y responsabilidad para realizar los pedidos. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Es sumamente importante tener registros en los cuales se soporte cualquier 

tipo de cambio que se le realice al proyecto, incluyendo quien lo autorizó, 

con el fin de tener un respaldo al momento de ver por qué se hizo la 

modificación en la construcción. 

 

 En todo proyecto de obra civil se hace necesario el seguimiento de un plan 

de trabajo, con él se evidencia la correcta ejecución de la obra. El 

seguimiento permanente es de ayuda para conocer en qué estado va la 

obra según el plan de trabajo. 

 

 

 Los procesos constructivos para cualquier elemento de obra van uno tras 

de otro, haciendo el aprendizaje continuo, esto lo proporciona la 

observación, la investigación, la interacción con el personal de la obra. 

  

 Los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria son 

puestos en marcha al momento de hacer correcciones durante el avance 

del proyecto, dando apoyo al arquitecto para solucionar diferentes 

problemas en obra. 

 

 

 Es importante tener buena comunicación con todo el personal de la obra y 

explicarse lo más claro posible para no tener errores en los procesos 

constructivos que se ordenen realizar.  

 

 Antes de comenzar una obra se debe tener claridad en los planos 

arquitectónicos, estructurales, y especificaciones técnicas haciendo relación 

con los objetivos del proyecto.  
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