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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo la enseñanza de la metodología BIM 

mediante la elaboración y propuesta de una guía metodológica complementaria a los 

contenidos establecidos en las materias de Expresión Digital. Las ventajas para los 

estudiantes y profesionales de la Arquitectura se evidencian en la optimización de tiempos, 

la facilidad de planificación del proyecto de forma interdisciplinaria utilizando el software 

como herramienta. Esto se logra gracias a que BIM procesa la información existente en cada 

elemento constructivo con el fin de mejorar la productividad y la gestión de la información 

en las etapas de diseño y construcción.  

La guía se elaboró tomando en cuenta los lineamientos y reglamentos establecidos por la 

Universidad de Cuenca, como también sus campos de aplicación. La viabilidad de la 

propuesta se adaptó a las materias optativas y de libre elección especificados en la malla 

2013; programas de formación continua básica y avanzada y cursos gestionados por el 

Centro de Posgrados avalados por el Departamento de Educación Continua.  La guía se 

centró en los softwares Revit y ArchiCAD, por ser las más usadas en el sector de estudio. 

A través del levantamiento de información aplicado a estudiantes y profesionales del Azuay 

se evidenció los vacíos y brechas de aprendizaje con respecto a BIM y, por lo tanto, la 

necesidad de aprender la metodología.  Paralelamente, fue necesaria la implementación de 

un método de enseñanza acorde al proceso educativo. La metodología ADDIE permitió 

identificar las brechas de desempeño existentes y generar contenidos de forma óptima para 

solventar las mismas. Para ello, se desarrollaron en base a plantillas, los contenidos, 

herramientas de evaluación, actividades de clase, entre otros. De este proceso se obtuvieron 

los sílabos y la duración de los cursos.  En conclusión, se establecieron las bases para la 

aplicación de la guía, así como las futuras líneas de investigación con el objetivo de potenciar 

el aprendizaje del estudiante. 
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ABSTRACT 

The goal of this document is to propound a methodology for a formal instruction of the BIM 

technology through the development and proposal of a complementary methodological 

guide to the content established in the Digital Expression class. The benefits for Architecture 

students and professionals are shown in the optimization of time, the easiness of planning 

a project in an interdisciplinary manner using the software as a tool. This is achieved thanks 

to the fact that the BIM technology processes the existing information inside each 

constructive element in order to improve productivity and information management at the 

design and construction stages. 

The guide was prepared taking into consideration the guidelines and regulations established 

by Universidad de Cuenca, as well as its fields of application. The viability of the proposal 

was adapted to the optional and free-choice classes specified in the study plan from 2013; 

basic and advanced continuous training programs and courses managed by the Postgraduate 

Center endorsed by the Department of Continuing Education. The guide focused on the 

software Revit and ArchiCAD, because they are the most used tools in the field. 

Through the information gathering applied to students and professionals from Azuay, the 

learning gaps about BIM were made evident; And, therefore, proven that there is a need to 

learn the methodology. At the same time, it was necessary to implement a teaching method 

according to the educational process. The ADDIE methodology made it possible to identify 

the existing performance gaps and generate content in an optimal way to solve them. For 

this, the contents, evaluation tools, class activities, among others, were developed based on 

templates. By this process the syllables and the duration of the courses were obtained. 

Finally, the bases were established for the application of the guide as well as future research 

fields with the aim of enhancing student learning. 
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CONTEXTO 

La Universidad de Cuenca dentro de su Modelo Educativo establece como principal objetivo: 

ofrecer formación académica integral con la posibilidad de construir conocimientos y de 

acuerdo con las nuevas tendencias tecnológicas. Adicionalmente, el Reglamento de Régimen 

Académico, establece que la Universidad de Cuenca y cada una de sus Facultades, deben 

establecer en sus propuestas curriculares tres unidades de organización pedagógica. Entre 

ellas, la unidad básica (aprendizaje de las ciencias y disciplinas que sustentan la carrera), y la 

unidad profesional (campo de estudio y áreas de actuación), las cuales deben abarcar las 

materias enfocadas a las herramientas digitales.  

Por ello, el plan de estudio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo debe estar basado 

en las directrices tecnológicas y científicas que aparecen con el desarrollo de los softwares 

especializados para la carrera. Por consecuente; su implementación es un pilar fundamental 

dentro del desarrollo profesional y académico en la rama de Arquitectura. 

Paralelamente es necesario hablar de los softwares CAD, debido a su uso generalizado 

dentro de la carrera. Dichos programas significan un giro radical del dibujo técnico manual 

al dibujo asistido por ordenador, brindando soluciones de diseño en menor tiempo. Estos 

son dictados en el primer año de aprendizaje del estudiante. No obstante, y con el paso del 

tiempo; dentro de los recursos de pedagogía se incluyen programas BIM (Revit y ArchiCAD) 

los cuales han revolucionado la forma de ver y desarrollar arquitectura.  

Los mencionados previamente y otros similares son diseñados específicamente para 

profesionales del área de la construcción permitiendo trabajar no solo en 3 dimensiones, 

sino ahondar en temas de costos, cronogramas y tiempos de obra, mantenimiento del 

edificio e incluso su demolición (de ser requerido).  

Todas estas ventajas significan una considerable mejora a la preparación académica del 

Arquitecto ya que la implementación de dicha metodología se puede complementar con los 

conocimientos adquiridos en otras cátedras relacionadas al proceso constructivo de la obra.  
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PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

El problema principal que acoge la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca en 

cuanto a los softwares BIM radica en verlos como programas exclusivamente para modelados 

de propuestas arquitectónicas y la gestión de láminas de presentación. Si bien estos conceptos 

no están equivocados, la metodología BIM abarca mucho más. No es un solo un software 

enfocado únicamente a la representación de una idea en planos 2D y modelado 3D; sino una 

herramienta que abarca temas de costos, programación, mantenimiento entre otros. 

Adicionalmente y como se enfatiza en la tabulación de resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas para el presente tema de investigación, la enseñanza de BIM se desaprovecha en un 

sesenta por ciento tomando en cuenta el objetivo para el cual fue creado. Todo esto repercute 

en el proceso de capacitación del estudiante, y a futuro en su vida profesional. Por consiguiente, 

el aprendizaje de la metodología BIM para los profesionales de la Arquitectura se vuelve 

primordial en la etapa básica y formativa. 

El uso y aprendizaje de BIM trae consigo múltiples beneficios asociados a la gestión y los 

procesos productivos. Estas ventajas son a mediano y largo plazo, pues la implementación y uso 

de BIM tiene sus costos y dificultades. Se encuentran en 2 etapas del proyecto: Pre inversión 

(idea, estudios, evaluaciones, idea Arquitectónica conceptual y básica) e Inversión (ingeniería de 

detalle, adquisiciones, construcción, pruebas y puesta en marcha). Además permite obtener 

mejor rendimiento en menor tiempo y un control optimo en la ejecución de tareas habituales. 

Si se logra un desarrollo amplio de BIM, se pueden tener propuestas con menos modificaciones, 

menos consultas por inconsistencias entre otros. El beneficio real que se obtenga de BIM 

depende de diversos factores, como los objetivos buscados por cada estudiante en la 

elaboración y avance de un proyecto arquitectónico, la capacidad de comunicación entre 

docentes y estudiantes, y poder vincular todas las materias afines a la elaboración de 

propuestas. 

BIM permite también tener múltiples opciones de diseño sin la necesidad de modificar de 

manera individual todo el universo de planos o documentación puesto que, al estar vinculadas 

de forma paramétrica, la actualización es automática. Por lo tanto reflejan un ahorro bastante 

significativo en el ciclo de vida de la obra desde el punto de vista de gestión de un proyecto 

arquitectónico. Cabe destacar que el mayor ahorro en este proceso se produce en la fase de 

operación y mantenimiento.  

Finalmente, en aspectos generales, el uso de la metodología y herramientas tecnológicas aporta 

positivamente en la ejecución de los proyectos y es por eso que el escenario ideal para BIM se 

basa en el desarrollo de políticas públicas en pro de la masificación, difusión y su uso en todos 

los proyectos públicos. En consecuencia, la academia debe buscar el planteamiento de la 

metodología como un requerimiento básico y no opcional. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Plantear una propuesta de enseñanza complementaria extracurricular eficiente basada en 

la metodología BIM con los softwares REVIT y ARCHICAD enfocados a la formación de 

profesionales del diseño y la construcción de proyectos arquitectónicos. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar un marco teórico conceptual profundizando en términos técnicos y teóricos de la 

tecnología BIM y de los softwares a usar. 

 

 Realizar un diagnóstico acerca del proceso de aprendizaje actual de la tecnología BIM en la 

FAU-UC, Universidades de la Zona que imparten la metodología y a profesionales del diseño 

y la construcción (CAE-Azuay) y oficinas de Arquitectura y Diseño. 

 

 Reconocer lineamientos para una propuesta de enseñanza complementaria extracurricular 

basada en la metodología BIM. 
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Capitulo 1. Metodología BIM: Conceptos y Generalidades. 

1.1. Antecedentes. 

En la última década se han dado importantes transformaciones en el campo tecnológico 

enfocadas al ejercicio profesional del arquitecto, sujetas tanto a la incorporación de los 

desarrollos informáticos como a los constantes cambios y actualizaciones en las 

herramientas digitales dedicadas a la industria de la Arquitectura, Ingeniería y Construcción.  

Varios países han incorporado progresivamente la metodología BIM en el área de la 

construcción hasta llegar a la normalización y establecimiento de estándares para el uso de 

estos procesos informáticos (Morales, 2018). Si bien el enfoque del tema de titulación se 

desarrolla en base a esta nueva metodología es inevitable mencionar el desarrollo del Dibujo 

Asistido por Computadora como un antecedente del BIM. De igual manera es necesaria una 

breve reseña del desarrollo de los diferentes softwares y como se han ido modificando para 

adaptarse a las nuevas formas de trabajo en el ámbito del diseño y la construcción.  

Evolución del CAD. 

A mediados de los años 40 aparecen los primeros ordenadores. En los 60, Ivan Sutherland 

realiza los primeros gráficos interactivos por ordenador en el MIT (Instituto Tecnológico de 

Massachusetts) (Rojas Lazo, 2005). A mediados de esta década aparecen los primeros 

programas de CAD. Las grandes empresas se interesan por las posibilidades de controlar la 

producción con el ordenador. En los 70, dichos programas ya se distribuyen mundialmente.  

Posteriormente, aparecen los programas CAE (Computer Aided Engineering, en español 

Ingeniería Asistida por Computadora) y los primeros programas de modelado 

tridimensional. En los 80, se hace imprescindible el uso del CAD y los programas 

tridimensionales evolucionan hasta conseguir modelos foto realísticos. También aparecen 

los ordenadores personales. Finalmente en los años 90, la informática se universaliza y se 

produce el boom de internet (Rojas Lazo, 2005). 

Evolución del BIM. 

A la par de la evolución del CAD, en la década del 70 empiezan a aparecer las bases del BIM. 

Eastman establece el concepto del modelo del edificio donde las secciones y plantas podrían 

derivarse del modelo 3D a través del uso de los ordenadores (Choclán, Soler, & González, 

2014). Doce años después, en 1987, Graphisoft ArchiCAD desarrolla el concepto de edificio 

virtual (Virtual Building).  

En 1994 se funda la IAI (International Alliance of Interoperability) en EE. UU, un consorcio de 

empresas, mismas que generan el primer estándar de intercambio, el IFC (Industry 

Foundation Classes). A partir del año 2003, en oficinas del sector público y privado de 

Arquitectura en EEUU se sitúan en el Programa Nacional 3D-4D-BIM. En la actual década, 

varios países como Inglaterra, Finlandia, Singapur, España entre otros aceptan diversos 

planes donde el uso del BIM se vuelve primordial y un requerimiento básico para 

construcción pública (Choclán et al., 2014). 
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1.2. Términos y definiciones. 

Para entender la metodología BIM es imperativo repasar algunos conceptos básicos que 

rodean a la misma, como también a sus principales herramientas, guías, normativas y 

manuales y en otros conceptos relacionados a su funcionamiento. También es necesario 

revisar los términos contemplados en los casos de estudio y el método de enseñanza. 

1.2.1. Términos. 

TÉRMINOS Y SIGNIFICADO 

AEC ARCHITECTURAL, ENGINEERING Y CONSTRUCTION REFERENCIA AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

AIA AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS INSTITUTO AMERICANO DE CONSTRUCCIÓN.  

BCF BIM COLLABORATION FORMAT FORMATO PARA COLABORACIÓN BIM.   

BEP BIM EXECUTION PLAN  PLAN DE EJECUCIÓN BIM 

BIM BUILDING INFORMATION MODELING MODELADO DE LA INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

CAD COMPUTER AIDED DESIGN DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR 

CDE COMMON DATA ENVIRONMENT ENTORNO DE COMPARTICIÓN DE DATOS.  

CES  CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

COBIE CONSTRUCTION OPERATIONS BUILDING INFORMATION 

EXCHANGE 
INFORMACIÓN ESTRUCTURADA DE LA INSTALACIÓN PARA SU PUESTA 

EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN PROYECTO 

COBIM CONJUNTO DE DOCUMENTOS SOBRE REQUISITOS COMUNES BIM ELABORADO EN FINLANDIA Y QUE SIRVE DE BASE PARA EL UBIM 

ESPAÑOL. 

EUBIM CONGRESO INTERNACIONAL BIM / ENCUENTRO DE 

USUARIOS BIM 
CONGRESO TÉCNICO Y CIENTÍFICO INTERNACIONAL SOBRE BIM  

IDM INFORMATION DELIVERY MANUAL MANUAL DE ENTREGA DE INFORMACIÓN.  

IAI INDUSTRY ALLIANCE FOR INTEROPERABILITY BIM E INTEROPERABILIDAD DE LOS SOFTWARE 

IFC INDUSTRY FOUNDATION CLASS 
 

FACILITA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE HERRAMIENTAS 

SOFTWARE 

LOD LEVEL OF DETAIL NIVEL DE DETALLE 

LOES  LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

LCA LIFE CYCLE ANALYSIS ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

MEP MECANICAL, ELECTRICAL&PLUMBING MECÁNICAS, ELÉCTRICAS&SANITARIAS 

AEC ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION 
ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 

IMAC ILLUSTRATION, MANIPULATION, APPLICATION, 
COLLABORATION ILUSTRACIÓN, MANIPULACIÓN, APLICACIÓN, COLABORACIÓN 

ADDIE ANALYZE, DESIGN, DEVELOP, IMPLEMENT AND EVALUATE 
ANALIZAR, DISEÑAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR 

IPO INPUT - PROCESS – OUTPUT ENTRADA - PROCESO - SALIDA 

Tablas 1. Lista de términos básicos. 
 Elaboración Propia. 

  

https://biblus.accasoftware.com/es/bim-e-interoperabilidad-de-los-software/
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1.2.2. Definiciones. 

As-Built 

Registro o levantamiento del proyecto tal como está construido, es decir la actualización de 

los planos a como esta en la realidad. 

CAD Computer Aided Design 

O Diseño asistido por ordenador. Herramienta informática que facilita la elaboración de 

diseños y planos por ordenador, sustituyendo a las herramientas clásicas de dibujo como el 

tablero, la escuadra o el compás. Las entidades que manejan estas aplicaciones son de tipo 

geométrico, con poca o ninguna posibilidad de añadir más información. 

Ciclo de vida  

Etapas por las que atraviesa una edificación o infraestructura desde la concepción y 

definición de sus requerimientos, pasando por su construcción, mantenimiento y finalmente 

su destrucción de ser necesaria. 

Facility Management 

Aplicaciones (softwares) y servidores que permiten en manejo y administración de un 

proyecto durante toda su vida útil, desde la etapa de diseño, pasando por la etapa de la 

construcción hasta llegar a la operatividad mantenimiento e incluso demolición. 

Formatos de intercambio 

Industry Foundation Classes. Formato de fichero estándar elaborado por la BSA 

(BuildingSmart Alliance) para facilitar el intercambio de información entre aplicaciones 

informáticas en un flujo de trabajo BIM (BuildingSMART, 2014). 

OpenBIM  

Enfoque universal para el diseño, ejecución y operación de edificios basados en estándares 

y flujos de trabajo abiertos. openBIM es una iniciativa de BuildingSmart y de varios 

proveedores de software líderes que utilizan el modelo de datos abierto de esa misma 

organización. 

Paramétrico 

Cualidad de las variables que permite controlar propiedades o dimensiones de objetos. 

Mediante la parametrización, es posible crear elementos en el modelo BIM aplicando reglas 

y formulas, lo que automatiza, acelera y simplifica el proceso. 

Requerimientos BIM 

Conjunto de prestaciones y necesidades que debe satisfacer el edificio y que condicionan las 

soluciones elegidas. Suelen partir del lugar (emplazamiento, topografía, clima, normas 

urbanísticas…) y del uso (presupuesto, necesidades espaciales, seguridad de uso, 

preferencias del usuario...). Deben documentarse y ser conocidos por todos los miembros 

del equipo de proyecto. 
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Rol BIM  

Función que se ejerce en alguna etapa del desarrollo y operación de un proyecto de 

edificación o infraestructura, en base a capacidades BIM que se suman a las capacidades no 

referidas a BIM. 
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1.3. ¿Qué es BIM? 

BIM es una metodología colaborativa que consiste en la elaboración de un modelo gráfico 

computacional, en el que se centraliza toda la información necesaria para la creación y 

gestión de un proyecto de construcción (Perez, 2019). Se hace hincapié en el manejo de 

datos ya que la metodología BIM contiene, además del modelado 3D; información básica 

para un proyecto.  

El principal objetivo de BIM radica en formar parte de todo el ciclo de vida, desde el diseño 

conceptual hasta la demolición de la estructura (en caso de ser necesaria). Estas etapas 

engloban: Diseño, Construcción, Aprovechamiento y Mantenimiento (Perez, 2019).  

Un concepto más teórico se obtiene del Estándar BIM en proyectos públicos en donde 

definen a BIM como: “un conjunto de tecnologías y estándares que permiten diseñar, 

construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa en un espacio 

virtual (Soto et al., 2019). Es importante definir y conocer el software y sus respectivos 

estándares, normativas, reglamentos y manuales necesarios para su optima aplicación. 

Por otra parte, también permite compartir información de manera estructurada entre todos 

los actores involucrados, fomentando el trabajo colaborativo e interdisciplinario, agregando 

así, valor a los procesos de la industria (Soto et al., 2019). Esto se logra a través de las 

herramientas BIM y una red común de datos. Es decir, las tecnologías basadas en BIM 

permiten generar y gestionar información mediante modelos a lo largo del proyecto, pero 

conociendo y aplicando correctamente sus conceptos. Esta metodología pone como centro 

de interés la generación de información concisa de un diseño, y el intercambio fluido de 

datos entre los diferentes actores involucrados en las diferentes etapas del edificio. 

Estas definiciones en un primer punto se vuelven complicadas sino se tiene un previo 

conocimiento de todo lo que abarca BIM.  Por ello, la mejor definición para efectos prácticos 

y de mayor entendimiento la tiene (Faubel, 2015), quien explica a través de una excelente 

analogía el propósito de BIM. 

 CONCEPTO ANALOGÍA HERRAMIENTA NORMA 

ABECEDARIO CONJUNTO DE DATOS E INFORMACIÓN 

COMPARTIDA ENTRE LOS DISTINTOS 

AGENTES Y DEBIDAMENTE 

NORMALIZADA 

ELEMENTO BÁSICO QUE ESTABLECE 

LOS FUNDAMENTOS DEL IDIOMA 
IFC 
INDUSTRY 

FOUNDATION 

CLASS 

ISO 16739 

DICCIONARIO BASES DE DATOS CON LOS TÉRMINOS Y 

DEFINICIONES DE LOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS INTEGRANTES DE UN 

PROYECTO 

DICCIONARIO QUE ESTABLEZCA LA 

CORRECTA GRAMÁTICA Y 

SIGNIFICADO DE LOS DATOS E 

INFORMACIÓN A INTERCAMBIAR 

IFD  
INDUSTRY 

FRAMEWORK FOR 

DICTIONARIES 

IS0 12006-3 

REGLAS 

GRAMATICALES 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN BIM UN CONJUNTO DE REGLAS 

GRAMATICALES QUE ESTABLEZCAN 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE, SU 

CORRECTA ESTRUCTURA, PARA QUE 

PUEDA SER HABLADO Y ENTENDIDO 

POR TODOS LOS PARTICIPANTES 

CONCEPTOS ISO 29841 -1 
ISO 29841 -2 

EMISOR  
Y RECEPTOR 

DIÁLOGO PARA QUE SEA 

COLABORATIVO, COMPARTIDO Y 

COORDINADO ENTRE TODOS LOS 

AGENTES 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN 

EL MISMO IDIOMA DE FORMA 

COORDINADA Y ESTRUCTURADA 
 
 

BIM 

COLLABORATION 

FORMAT 

ESTÁNDAR  
BUILDINGSMART 
 

Tablas 2. Explicación de BIM a través de analogía de comunicación planteada por Faubel. 
 Adaptado de Faubel (2015). 
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Luego de analizar la comparativa establecida por Faubel y usando su analogía se determina 

lo siguiente: BIM basa su comunicación en un nuevo lenguaje digital, el cual requiere un 

nuevo “idioma” para ser “hablado”. A su vez requiere una serie de normas o “reglas 

gramaticales”. Estas normas permiten que BIM sea estructurado y accesible para todos sus 

“hablantes”, en el caso de BIM, para sus usuarios. 

Tipos de Información BIM. 

Como en todo software existen diferentes categorías y tipos de información. El uso de esta 

información dependerá de su uso. BIM necesita de información específica en base a la etapa 

del proyecto, del tipo de edificación o del alcance de la obra. Por otra parte, depende 

también de la ubicación de la información dentro de la herramienta y/o formato de 

intercambio compatibles con el software (DWG, FBX, IFC, LANDXML, iModel, Shape entre 

otras). 

TIPO  CONCEPTO  EJEMPLO 

COMPONENTES INFORMACIÓN BÁSICA QUE HA DE CONTENER CUALQUIER 

ELEMENTO O MODELO VISUAL DEL MODELO.  
ADEMÁS, CONTENDRÁ LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE ELEMENTOS 

O PARTES DEL MODELO Y SU POSICIÓN EN EL PROYECTO. 

GEOMETRÍA DEL MODELO. 
GEOMETRÍA, DIMENSIONES, LOCALIZACIÓN 

ESPACIAL, ÁREA, VOLUMEN, ETC. 

PARAMÉTRICA INFORMACIÓN EDITABLE CONTENIDA EN EL MODELO MEDIANTE 

PARÁMETROS DEFINIDOS Y QUE PUEDEN SER SELECCIONADOS PARA 

SU UTILIZACIÓN DE FORMA INDIVIDUAL O GRUPAL DE ENTRE TODOS 

LOS DISPONIBLES.  

PROPIEDADES INHERENTES AL MODELO. 
 TIPOS DE MATERIALES QUE LO COMPONEN 
PROPIEDADES EN FUNCIÓN DEL ENTORNO 
ACCIÓN DEL VIENTO, SISMO, ETC. 
PROPIEDADES MECÁNICAS, ETC. 

ENLAZADA INFORMACIÓN QUE NO ES PARTE DEL MODELO, PERO ESTÁ 

DIRECTAMENTE CONECTADA A ÉL A TRAVÉS DE ENLACES VISIBLES O 

NO VISIBLES.  
LA INFORMACIÓN ENLAZADA ES BIDIRECCIONAL. SI SE CAMBIA UNO 

DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN, EL ENLAZADO TAMBIÉN SE 

ACTUALIZA Y VICEVERSA. 

POSIBILIDAD DE ADICIONAR METADATOS A LO 

LARGO DEL CICLO DE VIDA DEL OBJETO DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
REGISTRO DE LOS CAMBIOS REALIZADOS, 
VALIDACIÓN Y APROBACIÓN, CONTROLES, ETC. 
ETIQUETA ASOCIADA AL MODELO 
BASE DE PRECIOS  

EXTERNA INFORMACIÓN QUE NO VA DIRECTAMENTE ASOCIADA O 

CONECTADA CON EL MODELO Y QUE PUEDE PERMANECER SIN 

CONECTAR. 

FICHEROS PDF QUE SE ABRE EXTERNAMENTE. 

Tablas 3. Tipos de Información BIM. 
 Elaboración propia. 

1.3.1. BIM (Building Information Model), vs BIM (Building Information Modeling 

vs BIM (Building Information Management) 

El uso del término BIM aún no se encuentra normalizado. Debido a esto, en los diferentes 

estándares realizados por países y organizaciones se encuentran diferentes conceptos del 

mismo termino establecidos en base a la etapa en la que se encuentra el proyecto.  

Por ejemplo permite hablar del modelo que es capaz de contener información del edificio o 

construcción (Building Information Model). Aunque su uso más generalizado es para tratar 

como se produce el intercambio y compartición de dicha información, la agregación de datos 

y la gestión de la información que se produzca (Building Information Modeling). Actualmente 

se refiere al entorno colaborativo que posibilita, con nuevos flujos de trabajo, nuevos roles 

y nuevas formas de desarrollar y gestionar el proyecto de construcción, generando un 

sistema de información en sí mismo (Building Information Management) (Faubel, 2015). Este 

último será la constante a la que se refiere la presente investigación al estar ligada 

íntimamente con el concepto de metodología.  
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1.3.2. Software BIM vs Metodología BIM 

Como veremos más adelante en las encuestas realizadas tanto a estudiantes de las 

Facultades de Arquitectura del Azuay como a profesionales del sector, existe una reiterada 

confusión en cuanto a las definiciones de software, BIM, software BIM, y otros similares. 

Para comprender cada uno de ellas es preciso definir sus diferencias y similitudes.  

 Que es software? Que es metodología? Que es BIM? 
 Según la RAE, el software 

es un conjunto de 
programas, instrucciones 
y reglas informáticas que 
permiten la ejecución de 
distintas tareas en una 
computadora.  

 

Puede entenderse a la 
metodología como el 
conjunto de pasos que 
determinan investigación 
de tipo científico o 
marcan el rumbo de una 
exposición doctrinal. 

 

Es una metodología colaborativa 
que consiste en la elaboración de 
un modelo gráfico computacional, 
en el que se centraliza toda la 
información necesaria para la 
creación y gestión de un proyecto 
de construcción (Pérez, 2019). 

 
En base a estos enunciados podemos destacar lo siguiente: 

 Un software BIM no es más que una herramienta con características colaborativas y de 

interoperabilidad que permite a estudiantes y profesionales desarrollar sus proyectos. 

 La metodología BIM consiste en todos los conceptos que se deben conocer para poder 

desarrollar de forma óptima y funcional un determinado proyecto usando el software como 

instrumento. 

1.3.3. Ventajas de BIM. 

Las oportunidades que brinda BIM al sector de la construcción radican principalmente en 

ventajas económicas, legislativas y técnicas. A su vez esta última se divide en ventajas en 

aspectos de comunicación, integración e interoperabilidad. Es oportuno aclarar que estas 

capacidades son comparadas con la construcción tradicional; misma que con el avance de la 

tecnología y aparición de nuevas herramientas ha ido perdiendo valía en el área de la 

arquitectura, ingeniería y construcción en general. 

ECONÓMICAS  

Citando a (Lancharro, 2015), aquella metodología que permita disminuir las desviaciones del 

presupuesto inicial podrá ahorrar el dinero contemplado inversión. Esto indica que las 

elecciones en un proyecto se basan en intereses económicos, y BIM posee las herramientas 

para planificar correctamente una obra.  

A la par, la misma premisa se puede aplicar al ámbito educativo. Si el estudiante conoce la 

metodología y la aplica correctamente será capaz de reducir tiempos en el diseño y lograr 

proyectos con un mejor enfoque. La consecución de dichos resultados es la base de nuestro 

estudio. 

Si los docentes, estudiantes y profesionales empiezan a tratar y conocer documentos como 

BEP, Estándares BIM y los Manuales de Usuario de programa pueden lograr un plus en el 

campo competitivo de la Arquitectura. Estos 3 temas serán tratados en los siguientes 

capítulos. 
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LEGISLATIVAS  

De forma puntual en este apartado, las ventajas reglamentarias en base a BIM se proyectan 

a futuro ya que en nuestro país el uso de BIM aun no es obligatorio ni se encuentra normado. 

Sin embargo varias universidades fomentan la práctica de la herramienta.  

Como menciona (Morales, 2018) la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la 

Universidad San Francisco de Quito ofertan herramientas BIM: Revit y ArchiCAD, como 

asignaturas electivas o en los programas de formación continua. De igual manera, en nuestra 

ciudad las Universidades del Azuay, Universidad Catolica de Cuenca y la Universidad de 

Cuenca también contemplan estos softwares BIM dentro de sus planes de estudio. Cabe 

aclarar que el desarrollo de los sílabos en donde se enseña la herramienta se enfoca al uso 

del software y no a la enseñanza de la metodología. 

Es necesario que nuestro contexto tome como ejemplo el desarrollo BIM en Europa y países 

vecinos de Latinoamérica. Por ejemplo, en países europeos existen normativas que 

implementan BIM en sus leyes. El caso de España, en donde BuildingSmart presentó en el 

2014 la primera guía de protocolos BIM (Agustí, 2016).  

De igual manera, en varios países de Latinoamérica existen iniciativas para aprobar dichos 

estándares. El caso más reciente y cercano es Perú, en donde a través del DECRETO 

SUPREMO N.º 289-2019-EF se instauran disposiciones para la incorporación progresiva de 

BIM en los procesos de inversión pública de las entidades y empresas públicas sujetas al 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones  (Ministerio de 

Economia y Finanzas, 2019).  

Como se puede apreciar, la tecnología BIM y su legislación avanza a pasos agigantados. Si 

tomamos como referencia los casos previamente citados de países europeos y 

latinoamericanos: más tarde que temprano su normalización será obligatoria a nivel 

mundial,  Por ello, si se fomenta desde ahora su aprendizaje, la aceptación y el uso de la 

metodología por parte de estudiantes, docentes y profesionales tendrá una firme 

adaptación. 

TÉCNICAS 

- Comunicación  

En el sector de la construcción, el problema de comunicación entre los diferentes actores 

involucrados en el proceso de un proyecto es incuestionable. Esto se debe a que se suele 

trabajar de forma fragmentada. Este método de trabajo se origina por la multitud de agentes 

involucrados (González Pérez, 2015).  

Este problema se genera también por exceso de información no procesada y la falta de 

retroalimentación entre los profesionales implicados en determinada obra. Frente a este 

problema, BIM plantea trabajar de forma conjunta y colaborativa logrando claras ventajas 

sobre el sistema tradicional, en donde aún se trabaja de forma individual, segmentada y 

separada.  

Como menciona González Pérez (2015), BIM crea un modelo conjunto colaborativo donde 

cada profesional puede modificar y añadir información generada en su rama. De igual 

manera puede revisar y consultar la información ingresada y generada por los demás 

participantes y agentes del proyecto. 
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Figura 1. Comparativa del Flujo de Trabajo Tradicional vs Flujo de Trabajo BIM. 
 Adaptado de González Pérez (2015). 

El grafico comparativo conceptualiza la forma tradicional de trabajo en obra, en donde todos 

los agentes comparten su información pero en varias direcciones e intervalos de tiempo de 

manera segmentada. Desde luego, esta distribución de datos genera conflictos por no 

conocer el trabajo realizado por los demás profesionales.  

Por el contrario, el grafico de la derecha muestra como BIM nos permite colaborar y 

consultar la información de la obra generada por todos los agentes ya que se trabaja en 

forma directa sobre un mismo archivo y en tiempo real gracias a las funciones colaborativas 

del software a usar. 

- Integración 
 

 

Al centralizar la 
información en un único 
modulo compartido se 
evitan datos duplicados 
y perdida de los mismos.  
A través de la 
metodología BIM todos 
los integrantes son 
participes de los 
cambios efectuados por 
cada uno de ellos. Esto 
se logra a través de 
subprocesos, los cuales 
están dados por la etapa 
del proyecto que se 
requiera. 
 

Figura 2. Ciclo de vida de una obra relacionado a conceptos y dimensiones 
BIM. 

 Adaptado de BuildingSMART (2014) 

Caso totalmente contrario sucede con la metodología CAD, en donde los proyectos se 

componen de un conjunto de planos no relacionados entre sí. Debido a este flujo de trabajo, 

cada agente se concentra únicamente en el conjunto de información relacionado con su área 

de conocimiento, consultando el resto del proyecto, pero no trabajando directamente sobre 

él (González Pérez, 2015).  
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Con estas premisas, son claras las ventajas en temas de estructura, instalaciones sanitarias, 

eléctricas, y complementarias; climatización, presupuesto, planificación, alzados, secciones, 

mantenimiento, y otras más que ofrece BIM. De esta forma dicha metodología contrarresta 

errores comunes de interferencias en la construcción ya sean acabados, estructura e 

instalaciones. 

- Interoperabilidad 
 

 

 

Cualquier procedimiento, sistema 
o proceso en el cual una parte 
básica sea el software, debe tener 
presente que no es independiente 
ni único en su rama y debe 
relacionarse con el entorno que le 
rodea (otros softwares). Es 
primordial que tengan acceso a 
ella el mayor número de agentes.  
 

Figura 3. Softwares BIM y formatos de intercambio.  
 Adaptado de Gonzalez (2019) 

 

 

La metodología debe tener la capacidad de globalizar y no excluir (González Pérez, 2015). 

Por ello el desarrollo de formatos de intercambio BIM como IFC son fundamentales a la hora 

de trabajar de manera eficiente entre todos los softwares. Esto permite que programas 

desarrollados por diferentes empresas puedan trabajar de forma conjunta a través de 

archivos con formatos compatibles. 

1.3.4. Porque es necesario el aprendizaje del BIM 

Haciendo alusión a lo mencionado por Faubel (2015), la cualidad que posee BIM para 

representar lo diseñado en 3D, coloca en segundo plano el resto de sus ventajas. Si bien es 

una cualidad importante, no es la única o la más destacada dentro de la herramienta. Es 

decir cada ventaja tiene su grado de importancia de acuerdo a los requerimientos de 

proyecto. En esta sección trataremos 2 conceptos importantes cuando se habla de BIM. 

 Interoperabilidad 

 Bidireccionalidad 

 

Tanto la interoperabilidad como la bidireccionalidad posibilitan el enlace y la relación entre 

la información compartida, por lo tanto su manejo y eficiencia es garantizada. De esta forma 

agregando “información significativa” se reducen las interrogantes del proyecto y se simulan 

los procesos de obra. Con esta premisa, entramos en el tema de dimensiones BIM (4D o 

Tiempo de Ejecución de Obra - 5D o Costos -6D o Mantenimiento - 7D u Operación) a la ya 

mencionada dimensión 3D.  
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Para poder explicar la 
necesidad de BIM es 
pertinente estudiar y 
analizar la Curva de 
MacLeamy. Esta grafica 
universalmente conocida 
fue presentada en la 
sesión general de BIM 
desarrollada en la 
convención nacional AIA 
2005 por Patrick 
MacLeamy, CEO de HOK, 
una de las mayores 
firmas de arquitectura 
del mundo (MacLeamy, 
2015). 

Figura 4. Curva de MacLeamy: Esfuerzos en el proceso constructivo 
 MacLeamy (2015). 

 

 

Análisis de la curva de MacLeamy. Ventajas del proceso BIM frente al diseño 

tradicional.  

La Línea 1 muestra que el esfuerzo es mayor cuando se toman las decisiones durante el 

proceso de diseño y construcción. La Línea 2 indica que el costo debido a los cambios 

durante la construcción es cada vez mayor a medida que avanza el proyecto. Un mal diseño 

implica molestias, pérdida de tiempo y dinero. La Línea 3 indica cómo tradicionalmente se 

distribuye el esfuerzo en la etapa de diseño. Finalmente la Línea 4 muestra cómo se 

distribuye como resultado de la implementación y manejo de BIM en un proyecto de 

construcción. 

Se interpreta como la toma de decisiones correctas al principio del proyecto, durante la 

etapa de diseño, pueden ser determinante para lograr bajos costos en la obra con beneficios 

apreciables en las etapas posteriores. Es decir, si bien el tiempo de planificación, diseño y 

conceptualización es mayor, al entrar en etapas de licitación, construcción y operación el 

tiempo disminuye considerablemente en comparación a la forma tradicional.  

Esto influye directamente en el costo evitando correcciones sobre la marcha en la 

construcción. Incluso de darse el caso, permite lograr cualquier cambio de forma práctica 

gracias a la interoperabilidad de los elementos y al desarrollo del concepto As Built de BIM. 

Trabajar con As Built permite al profesional tener una copia exacta de la obra en el software. 

Esto ayuda a trabajar de manera directa sobre el mismo y solucionar cualquier problema de 

forma eficiente. 
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1.4. Entorno BIM 

No existe un concepto específico sobre entorno BIM. En base a la actual investigación 

podemos definir al mismo como el espacio en donde todas las herramientas necesarias para 

la metodología de trabajo colaborativo se complementan para lograr los objetivos de 

determinado proyecto en base a los requerimientos del mismo y su grado de complejidad.   

El objetivo de este entorno es facilitar el trabajo a la hora de diseñar, por consiguiente, 

mejorar competencias profesionales promoviendo una gestión integral más competitiva. El 

mismo se adapta a todos los perfiles profesionales que guarden mínima relación con el 

campo de la construcción y a cada etapa del proceso constructivo, para la que exista un 

software BIM. 

1.4.1. Modelado vs Modelo BIM 

Un Modelado se define como la representación geométrica tridimensional de un objeto. 

Esta suele hacerse de forma virtual mediante ordenadores y software adecuado. Si esta 

representación es física, el modelo es una maqueta. Este concepto se reformula con en el 

entorno BIM en donde se define como una representación virtual de un edificio realizado 

por ordenador que además de la geometría 3D incorpora información de obra, como 

materiales, costos, tiempos, etc. Estas definiciones son básicas y primordiales para la toma 

de decisiones durante el proyecto y la vida útil de un edificio. 

1.4.2. Tipos de modelos BIM 

Para ilustrar los modelos BIM tomamos la clasificación generada por el Comité de 

Transformación Digital CORFO, grupo chileno que fomenta la iniciativa PlanBIM. En la misma 

conceptúan 9 tipos de modelos que pueden ser usados dependiendo el tipo de obra civil que 

se desarrolle (edificación o estructura).   

SITIO VOLUMÉTRICO DISEÑO 

      

ESTRUCTURA MEP COORDINACIÓN 

      

CONSTRUCCIÓN AS BUILT OPERACIÓN 

      

Tablas 4. Tipos de modelos BIM. (Edificación y Estructura) 
 Adaptado de Soto et al. (2019)  

  



 
 

Página | 35  
Freddy Guaraca – Santiago Maza 

1.4.3. Dimensiones BIM 

En el Modelo de Información BIM, se incluye no solo las 3 dimensiones geométricas XYZ que 

definen el proyecto y el modelo tridimensional, sino lo que podríamos denominar hasta 7 

aspectos o dimensiones diferentes (Alonso, 2018). Estas dimensiones comprenden las 

diferentes etapas y alcances dentro de la metodología BIM y el ciclo de vida del proyecto.  

El concepto de dimensiones BIM se trata en varios documentos. "Implementación de la 

metodología BIM para elaborar proyectos mediante el software Revit" e Integración de la 

metodología BIM en la programación curricular de los estudios de Grado en Arquitectura 

Técnica/Ingeniería de Edificación”, realizados por Chacón & Cuervo (2017) y Faubel (2015) 

respectivamente. El primero toma el concepto tratado por el Ing. Leonardo Mata, CEO de la 

empresa DataLaing MaPreX, especializada en varios servicios entre ellos softwares y 

asesorías BIM. Sin embargo, aunque su uso es bastante generalizado por varios autores, el 

concepto no se encuentra avalado por ninguna normativa internacional ni estándar 

nacional. Para el presente estudio tomamos el generado por Mata. 

DIMENSIÓN 2D – 3D 4D 5D 6D 7D 

CONCEPTO MODELO 

ESPACIAL 
TIEMPO  CONTROL DE COSTOS 

Y GASTOS 
AMBIENTE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

ALCANCE VISUALIZACIÓN 

DEL PROYECTO 
PROGRAMACIÓN ESTIMACIÓN DE 

RECURSOS 
SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTAL 
DOCUMENTACIÓN 

“AS BUILT” 

RESULTADOS DOCUMENTACIÓN 

GRAFICA 
SIMULACIÓN DE 

FASES DEL 

PROYECTO 

PRESUPUESTO DE LA 

OBRA 
ANÁLISIS DE 

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

CONTROL LOGÍSTICO 

DE FUNCIONAMIENTO 
 

FUNCIONAMIENTO OBJETOS CON 

PROPIEDADES 
DISEÑO DEL PLAN 

DE EJECUCIÓN 
ANÁLISIS DE 

RENTABILIDAD 
ANÁLISIS LEED CICLO DE VIDA DEL 

PROYECTO 

Tablas 5. Etapas y dimensiones BIM según el Ingeniero Civil, MSc. Leonardo Mata CEO de DataLaing MaPreX. 
 Recuperado de Chacón & Cuervo (2017) 

1.4.4. Nivel de madurez BIM 

 

Los niveles de implantación 
BIM se definen como 
herramientas estandarizadas 
para medir el grado de 
desarrollo en un proyecto 
(Perez, 2019). Estos 4 niveles 
están estrechamente ligados 
a la práctica y manejo del 
BIM. No se debe confundir 
Nivel de madurez BIM con 
Nivel de Detalle (LOD por sus 
siglas en inglés) ni con Nivel 
de representación gráfica. 

 

Figura 5. Modelo de Madurez de Bew-Richards BIM. 
Recuperado de Bew-Richards (2008) 

Este segundo concepto será 
tratado en el siguiente 
apartado para esclarecer sus 
diferencias. 
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Niveles de madurez BIM 

Nivel 0 No existen procesos colaborativos y está basada solo en el diseño CAD 2D.  
 

Nivel 1 
 

Es el nivel más común de BIM definido por el uso de modelado 3D y 2D, para el 
trabajo conceptual y la elaboración de la documentación respectivamente. Se 
definen todas las variables y parámetros que envuelven al proyecto. 
 

Nivel 2  
 

Aparece el trabajo colaborativo, y los formatos de intercambio de información, 
de igual forma la coordinación entre varios sistemas y participantes del 
proyecto. Es fundamental la interoperabilidad entre softwares. 
 

Nivel 3 
 

Se considera como el máximo grado de colaboración BIM. También se busca la 
creación de estándares internacionales, normativas para fomentar el trabajo 
colaborativo e incluso capacitar a los clientes en el entendimiento de la 
metodología. Aparición del Open BIM. 
 

1.4.5. Level of Detail LOD 

LOD se define como el nivel de desarrollo de información que posee un elemento del 

modelo, y este es la parte de un componente, sistema constructivo o montaje del edificio 

(LOD500, 2019). Todos los niveles están determinados por: requerimientos de contenido del 

elemento, coste, programación, coordinación, entre otros. 

Conviene aclarar que el LOD en ningún caso se refiere a la totalidad del proyecto, contrario 

al Nivel de madurez BIM, el cual se centra en el todo de la propuesta. Aquí se establece la 

diferencia entre Nivel de Madurez BIM y Nivel de Detalle LOD.  

En cuanto a la clasificación de LOD, existen cinco niveles definidos. A medida que aumenta 

el LOD se suman más parámetros modificables al modelo. (González Pérez, 2015) añade que 

hay una relación directa entre los niveles de desarrollo y la función que el elemento muestra 

(niveles de representación gráfica).  

 

Figura 6. LOD y su ubicación en las etapas de la obra. 
 Recuperado de Zaki, Nassar, & Hosny (2017). 

Es decir, un nivel LOD 100 nos permite estimar en su conjunto como va a ser el elemento; 

LOD 200 de una manera más específica, LOD 300 ofrece tanto detalle como para poder 

“comprarlo”, LOD 400 define la instalación o construcción del elemento y LOD 500 su 

mantenimiento. Al comparar las figuras 6 y 7 se entiende el uso tan amplio de LOD BIM, el 

cual puede ser usado tanto a nivel de obra (Figura 6) como para el diseño de objetos 

específicos (Figura 7). Cabe aclarar que la segunda sirve de referencia al detalle grafico que 
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se maneja en cada uno de los LOD y no considera sus demás características como cantidades, 

tamaño, ubicación, costo, etc. 

LOD 100 LOD 200 LOD 300 LOD 400 LOD 500 

 

Figura 7. Level of Detail 
 Recuperado de MundoBIM (2017) 

La primera compañía en introducir el termino fue Vico Software: “Según el nivel de detalle 

tendremos más o menos cantidad de información”(Prieto, 2017). Cabe aclarar que en las 

actuales normativas internacionales, específicamente en la ISO 19650, el concepto de LOD 

ha variado. Esta normativa entrega una categorización mucho más detallada y entendible 

en relación a lo que se venía desarrollando en estándares previos. Hay que tomar en cuenta 

que los principios de LOD serán más efectivos cuando están pensados desde la etapa de 

planificación. Debemos considerar que el primer paso para aplicar LOD BIM es establecer los 

niveles de desarrollo que se requieren, pues no es necesario el mismo nivel LOD para realizar 

un proyecto básico a nivel de idea, que para realizar un proyecto de ejecución (Monfort, 

2014). 

Nivel de representación grafica  
 

 

Cabe complementar que el 
nivel de representación 
gráfica no es más que como 
su propio título lo indica; la 
forma de representar un 
objeto. Tomando como 
ejemplo la Figura 8, las 
diferentes representaciones 
del elemento (nivel de 
representación gráfica) y la 
información BIM contenida 
en las mismas (LOD) siempre 
van de la mano. 
 

Figura 8. Relación entre Nivel de detalle (Información BIM) y Nivel de 
Representación Gráfica. 

 PracticalBIM. Adaptado de Monfort (2014) 
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Finalmente para 
entender de mejor 
manera todo lo 
que abarca el LOD 
se hace referencia 
al diagrama que se 
presenta dentro de 
la ISO 19650.  
Aquí se destaca de 
forma clara el nivel 
de jerarquía de la 
información según 
las necesidades de 
diseño y de los 
requerimientos del 
cliente. 
Adicionalmente se 
observa como los 
datos y la 
representación 
gráfica van ligados 
estrechamente. 
 
 

 
 

Figura 9. Diagrama explicativo de los nuevos conceptos y siglas relacionados a 
Level Of Detail y Lod. Actualización y normalización de niveles de información, 
detalle, representación y representación. 

 ISO 19650 

Estas premisas apoyan la importancia de BIM y como cada una de sus etapas están pensadas 

para trabajar sobre el modelo tradicional. En la siguiente tabla se establece la denominación 

brindada por cada país que trabaja sobre esta metodología; en donde, aunque se expresa 

con diferentes terminologías, sus conceptos son lo mismos. 

1.4.6. Niveles de información BIM (LOD Level of Development)  

NIVELES DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DIMENSIONES 

BIM 
MODELO 

TRADICIONAL AIA EE. UU PAS 1192-2 UK BSSCH ESPAÑA 
LOD 100 BRIEF(CONCISO) NECESIDADES Y OBJETIVOS MODELO ANTEPROYECTO 

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 3D 6D 
 LOD 200 CONCEPTO DISEÑO INICIAL PROYECTO BÁSICO  

DEFINICIÓN  
LOD 300 DISEÑO DISEÑO DETALLADO 1  PROYECTO DE 

EJECUCIÓN  LOD 400 EJECUCIÓN Y PRESCRIPCIÓN 1 DISEÑO DETALLADO 2 

EJECUCIÓN Y PRESCRIPCIÓN 2 LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN 4D 

CONSTRUCCIÓN 
LOD 500 5D 

FIN DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

ENTREGA 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
 

6D LIBRO DEL EDIFICIO/ 
PROTOCOLO DE 

MANTENIMIENTO EXPLOTACIÓN Y USO 

Tablas 6. Niveles de información BIM vs Modelo Tradicional en base a las normativas de los principales países con 

normativa BIM. 
 Recuperado de Faubel (2015) 

Es obligatorio establecer que el concepto LOD se aplica enteramente dentro del cronograma 

de una obra y en cada etapa de la construcción. El objetivo es permitir al estudiante 

desarrollar todas las etapas de un proyecto tomando en cuenta que la enseñanza de los 

actuales softwares solo se queda en un LOD 200 (Etapas iniciales únicamente conceptuales). 
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1.4.7. TeamWork o Trabajo Colaborativo 

La existencia de una plataforma o servidor donde queden almacenados nuestros proyectos 

y puedan ser empleados en cualquier momento en cualquier lugar (Agustí, 2016). De 

acuerdo a la necesidad dentro de un campo especifico aparecen los espacios colaborativos 

BIM. Agustí (2016) menciona que actualmente toda esta información se puede almacenar 

en la nube. TeamWork es el aspecto menos conocido y por lo tanto, mayoritariamente 

desaprovechado por usuarios BIM. El potencial que tiene trabajar de forma colaborativa es 

la base de la metodología. Tanto Graphisoft, como Autodesk; empresas desarrolladoras de 

ArchiCAD y Revit respectivamente; tienen este tipo de plataformas. 

Definición de ArchiCAD Definición de Revit  
BIMCloud es un servicio de 
colaboración segura y en tiempo real 
entre los miembros del equipo del 
proyecto, independientemente del 
tamaño o la complejidad del proyecto, 
la ubicación de las oficinas o la 
velocidad de la conexión a Internet. 
(Graphisoft, 2020).  

BIM 360 Design es un espacio compartido en la nube 
para diseño colaborativo creado para equipos de 
trabajo que colaboran de manera multidisciplinar. 
Con BIM 360 Design, el usuario BIM trabaja 
directamente los modelos en la nube, controla las 
actividades de trabajo compartido y coordina el 
intercambio de los documentos entregables entre 
los agentes (Autodesk, 2020). 

 

En base a ambas definiciones se identifican las características básicas de una plataforma 

colaborativa. Se establece como un espacio compartido en la nube, además, poder trabajar 

en tiempo real a través de una conexión a internet o una red privada; y poder controlar y 

participar de los demás procesos realizados por todos los usuarios del proyecto. Con esto se 

busca establecer que independientemente del software y su empresa desarrolladora, el 

objetivo de BIM siempre será el mismo. En resumen, aplicando correctamente este servicio 

se puede reducir tiempos en el diseño y costos en la obra evitando la duplicidad de datos 

trabajando en un entorno común. 

Caracteristicas de las plataformas colaborativas  
 

BIM 360 Revit BIMCLOUD ArchiCAD 
BIM 360 es la plataforma en la nube de 
Autodesk que permite gestionar la entrega 
eficiente de proyectos en la industria de la 
Arquitectura, Ingeniería y Construcción 
(2ACAD GLOBAL GROUP, 2021). 
Esta plataforma centraliza todos los datos 
del proyecto en un único repositorio de 
datos que conecta a las partes interesadas 
del proyecto y los flujos de trabajo desde 
el diseño hasta la construcción y las 
operaciones, desde el lugar de trabajo 
hasta la oficina y viceversa. 
Además conecta, organiza y optimiza los 
proyectos utilizando una sola plataforma 
de gestión de la construcción para mejorar 
la toma de decisiones y lograr resultados 
más predecibles y rentables (2ACAD 

GLOBAL GROUP, 2021).  

BIMCloud funciona con ARCHICAD permitiendo 
un flujo de trabajo BIM en cualquier red, 
hardware o configuración de software, 
conectando arquitectos, ingenieros, consultores 
en proyectos de cualquier tamaño. 
Adicionalmente permite colaboración de 
manera segura y en tiempo real entre los 
miembros del equipo, independientemente del 
tamaño o la complejidad del proyecto, la 
ubicación de las oficinas o la velocidad de la 
conexión a Internet (GRAPHISOFT, 2021). 
Esta plataforma se encuentra disponible en 
configuraciones de nube pública y privada en 
hardware estándar. Esto significa que incluso las 
oficinas más pequeñas pueden aprovechar el 
acceso rápido, eficiente y seguro a proyectos 
compartidos en tiempo real (GRAPHISOFT, 
2021). 
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También es preciso destacar las similitudes en las características colaborativas. Para ambos 

softwares siempre consideran las necesidades de sus clientes relacionados al sector de la 

construcción. Este tipo de plataformas están disponibles para todo grupo de trabajo. De 

igual manera, ambos programas trabajan a través de redes públicas y privadas siempre 

enfatizando la optimización, rapidez y eficiencia en los proyectos.  

FUNCIONES DE LAS PLATAFORMAS COLABORATIVAS 

BIM 360 REVIT BIMCLOUD ARCHICAD 

 RFI O SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PERMITEN LLEVAR EL 

CONTROL DE TUS PROYECTOS DE UNA MANERA EFICIENTE Y A 

LA PAR DEL PROGRAMA DE OBRA. 

 GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN UTILIZANDO 

UNA ÚNICA PLATAFORMA BASADA EN LA NUBE PARA 

ORGANIZAR, DISTRIBUIR Y COMPARTIR ARCHIVOS. 

 COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA ACELERAR LAS 

REVISIONES E IDENTIFICAR Y RESOLVER CONFLICTOS ANTES Y 

DURANTE LA OBRA. 

 GESTIÓN DE CALIDAD CON UN SOFTWARE DE GESTIÓN DE 

CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 CONSTRUCTIBILIDAD 

 SOFTWARE DE REVISIÓN DE CONSTRUCTIBILIDAD PARA 

APOYAR REVISIONES DE DISEÑO, COMPARACIÓN DE 

VERSIONES Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 COLABORACIÓN DE DISEÑO PERMITE TENER COAUTORES DE 

FORMA SEGURA DE LOS DISEÑOS BIM EN TIEMPO REAL Y 

AGILIZAR LA COORDINACIÓN DEL ENTREGABLE. 

 DATOS Y ANALÍTICA PARA MAYOR COMPRENSIÓN DEL 

DESEMPEÑO DEL PROYECTO, LAS ACTIVIDADES DIARIAS 

PRIORIZADAS Y LAS CAUSAS FUNDAMENTALES. 

 TRABAJO EN EQUIPO BÁSICO PARA LA COLABORACIÓN EN 

PROYECTOS A TRAVÉS DE ARCHICAD. 

 TECNOLOGÍA DELTA PERMITE ENVIAR SOLO CAMBIOS A TRAVÉS DE 

LA RED. 

 DISCUTIR TEMAS ESPECÍFICOS DENTRO DEL PROYECTO PERMITE 

COMUNICARSE DENTRO DEL PROYECTO. 

 TRABAJO EN EQUIPO AVANZADO CON ASISTENTE DE RESERVAS, 
BIBLIOTECAS INTELIGENTES DE PROYECTO 

 LICENCIA Y COMUNICACIÓN BIMX PRO. 

 FUNCIONES BIMX PRO CON MENSAJERÍA INTEGRADA PARA 

TODOS LOS PROYECTOS. 

 SISTEMA DE PERMISOS BÁSICO QUE PERMITE LA CONFIGURACIÓN 

DE PERMISOS INDIVIDUALES PARA CADA PROYECTO. 

 SISTEMA DE PERMISOS AVANZADO QUE PERMITE LA 

CONFIGURACIÓN DE PERMISOS JERÁRQUICOS CON DEFINICIONES 

HEREDADAS. 

 INTEGRACIÓN DEL DIRECTORIO DE USUARIOS QUE PERMITE A LOS 

INTEGRANTES DE UN PROYECTO PARA UN ACCESO Y UNA GESTIÓN 

MÁS FÁCIL. 

 OPTIMIZACIÓN DE MÚLTIPLES SITIOS CON BIMCLOUD DELTA 

CACHE ACELERANDO EL TRABAJO DEL EQUIPO REMOTO 

AHORRANDO EN ANCHO DE BANDA DE RED. 
 

Tablas 7. Funciones colaborativas de los softwares BIM: Revit y ArchiCAD. 
 Elaborado en base a (Autodesk, 2020) y GRAPHISOFT (2021) 

Existen diferentes modos de trabajo colaborativo que podemos utilizar de forma individual 

o combinada. Esta denominación viene dada por el software. Por ello en el desarrollo de la 

investigación se recomiendan y referencian las fuentes y bibliografía de acuerdo al software 

de preferencia del usuario BIM. Es necesario establecer las características y funciones que 

posee cada programa, ya que; aunque los objetivos de TeamWork sean los mismos; la 

interfaz y el desarrollo de un determinado proceso va a ser diferente dependiendo del 

software.  
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1.5. Metodología BIM: Estándares y Protocolos. 

1.5.1. BIM a nivel Mundial 

En lo referente a la normativa BIM y su implementación, varios países ya han adoptado estas 

estrategias sobretodo en Europa y Estados Unidos. Países como Finlandia, España, e 

Inglaterra son quienes tomaron la batuta para su globalización. 

Finlandia es el país más adelantado en su uso. Como mencionan Chacón & Cuervo, (2017) 

en Finlandia, desde el año 2007 todo proyecto se debe desarrollar en softwares que 

permitan formatos IFC. Cabe destacar también que en este país se desarrollaron las guías 

COBIM, mismas que sirvieron de base para las UBIM españolas.  

Para España, la asociación BuildingSmart fue la responsable en el 2014 de desarrollar estas 

guías. A través de estas, se trata de incentivar la estandarización del BIM en el sector de la 

construcción. En 2015, el Ministerio de Fomento Español constituye la comisión de 

implantación de la Metodología BIM, la cual establece las bases y la hoja de ruta para el uso 

obligatorio de BIM con proyección a 2018 y 2019  (Chacón & Cuervo, 2017, p. 35).  

Por otra parte, en EE.UU desde el 2003, Public Buildings Service Office of Chief Architect ha 

venido promoviendo conjuntamente con GSA, el uso del BIM 3D y 4D. Esta última desde el 

año 2007 solicita en los proyectos como requerimiento mínimo modelos BIM. Para ello en 

el mismo año desarrolló las guías BIM Guide Overwiew.  En el caso del Reino Unido su 

aparición se debe a una crisis económica, lo que resulto en el desarrollo de nuevas 

estrategias para el área de la construcción. Para el 2011 su gobierno publica AEC BIM 

Protocoly el Government Construction Strategy, un tratado en el cual obliga la colaboración 

en 3D proyectada para el año 2016.  

Finalmente cabe destacar el caso de Perú mencionado en apartados anteriores, mismo que 

al ser el más cercano a nuestro contexto en cuanto leyes se refiere puede servir como punto 

de partida para futuras reformas en nuestras leyes que permitan y promuevan el uso del 

BIM en nuestro país. 

ACCESO A LAS GUIAS BIM 

La guía UBIM conformada por 14 temas es desarrollada por la asociación BuildingSmart 

están disponibles en su página web https://www.buildingsmart.es. Por su parte, el acceso a 

las guías COBIM finlandesas es bastante limitado por su distribución e idioma; sin embargo 

como ya se menciona previamente su contenido es la base de las guías españolas.  

En cuanto a las guías BIM Guide Overwiew promovidas por el gobierno estadounidense, todo 

su contenido se puede encontrar en la página web  https://www.gsa.gov. Dicha información 

se encuentra solo en Ingles. De igual forma, el protocolo AEC BIM se puede descargar de su 

página oficial https://www.bimcommunity.com.  

Sin duda también se debe nombrar a Australia. Uno de los primeros países en desarrollar la 

metodología a nivel gubernamental, nos referimos a la Guía Nacional BIM por la 

Especificación Nacional (NATSPEC). https://www.standards.org.au. Pero sin duda este país 

también sobresale al ser pionero en la estructuración de marcos de aprendizaje enfocados 

a la metodología: “COLLABORATIVE EDUCATION FRAMEWORK”. Esta es creada por la 

Comisión BIM de Australia. Probablemente CEF es la guía más completa en cuanto a la 

estructuración de un marco de aprendizaje.  

https://www.buildingsmart.es/
https://www.gsa.gov/
https://www.bimcommunity.com/
https://www.standards.org.au/
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Figura 10. Mapa de Implantación BIM a nivel mundial actualizada a 2020 
 Recuperado y adaptado de López (2016) 

1.5.2. Guías y estándares BIM 

 Según BuildingSMART (2014), una guía BIM es un documento necesario para la elaboración 

efectiva de modelos de información de construcción (modelos BIM de ahora en adelante) 

de modo estándar. El objetivo del mismo es disponer de una guía normalizada de fácil 

adaptación y en constante evolución con el fin de aglutinar y coordinar a todas las disciplinas 

implicadas en la confección de modelados BIM con garantías de precisión adecuadas para 

su uso efectivo en el sector de la construcción.  

1.5.3. BIM Execution Plan 

El BIM Execution Plan (BEP por sus siglas en inglés) o Plan de Ejecución del proyecto BIM 

describe la visión general del mismo junto con los detalles de implementación para que el 

equipo los desarrolle durante todo el proyecto. Se debe desarrollar en las primeras etapas y 

ser constantemente monitoreado, actualizado y revisado por los diferentes miembros del 

equipo (Group Computer Integrated Construction Research, 2019).  

1.5.4. Manuales de usuario BIM de acuerdo al software 

Es importante aclarar que este concepto se trata independientemente del software a usar 

(Revit y ArchiCAD). Es decir, aunque cada uno tiene un manual de usuario especifico, un 

manual de usuario BIM generaliza los conceptos pero tienen la misma función.  

Un Manual de usuario es un documento de comunicación técnica que busca brindar 

asistencia a los sujetos que usan un sistema. (EcuRed, n.d.). También se aclara que en este 

tipo de documentos los autores intentan manejar un lenguaje asequible y simple para llegar 

a la mayor cantidad posible de receptores. 

Los apartados 1.5.2. Guías y estándares BIM, 1.5.3. BIM Execution Plan, 1.5.4. Manuales de 

usuario BIM de acuerdo al software serán desarrollados a profundidad en los siguientes 
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capítulos. Estos conceptos son la base de la metodología de enseñanza y sus contenidos irán 

desglosados según el alcance y limitaciones de la guía. 

1.6. Softwares BIM  

Existen variedades de softwares para el mercado presentados por varios desarrolladores, 

algunos de paga y otros completamente gratuitos. Su uso depende de la dimensión BIM que 

se necesite. Para efectos prácticos, la presente investigación se centra en los softwares más 

usados en nuestro contexto local; resultado de las encuestas aplicadas a estudiantes de las 

Facultades de Arquitectura y a profesionales del sector.  

1.6.1. Principales softwares a nivel mundial 

TIPO DE SOFTWARE SOFTWARE DESARROLLADORES HERRAMIENTA 
REPRESENTACIÓN REVIT AUTODESK  

 
 
 
 

2D Y 3D 

ARCHICAD GRAPHISOFT 

ALLPLAN NEMETSCHEK 

AECOSIM BENTLEY SYSTEMS 
CÁLCULO ESTRUCTURAL Y 

DIMENSIONADO 
ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS AUTODESK 

ETABS CSI 

SAP 2000 CSI 

STAAD PRO BENTLEY SYSTEMS 

CYPECAD MEP CYPE INGENIEROS S. A 
REPRESENTACIÓN Y CÁLCULO CYPE 3D CYPE INGENIEROS S. A 

TEKLA TEKLA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SYNCHRO SYNCHRO TECHNOLOGIES  

4D VICO TRIMBLE 

NAVISWORKS AUTODESK 
MEDICIONES Y COSTOS PRESTO RIB SPAIN  

5D CYPE (ARQUÍMEDES) CYPE INGENIEROS S. A 

VICO TRIMBLE 

MEDIT AUTODESK 
EFICIENCIA ENERGÉTICA ECODESIGNER GRAPHISOFT 6D 

HEAVACOMP SIMULATOR V8I BENTLEY SYSTEMS 

Tablas 8. Clasificación según el tipo de software, dimensión BIM y empresa desarrolladora. 
 Recuperado de Chacón & Cuervo (2017) 

Gracias a la investigación realizadas por Chacón y Cuervo podemos constatar la gran 

variedad de softwares y empresas que desarrollan los mismos. Para nuestro caso particular 

el enfoque se realiza sobre Revit y ArchiCAD. Como veremos más adelante, y 

específicamente para nuestra área de estudio; tanto el sector profesional como en la 

academia son los softwares BIM más usados y conocidos. 
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1.6.2. Revit  

Generalidades 
Revit es un programa dirigido a profesionales de la 
construcción. Como menciona Y.López (2015) es un 
sistema de diseño y documentación de un proyecto de 
construcción. Añade también que Revit es tan versátil que 
cualquier actividad de tipo constructivo tiene cabida en 
esta tecnología. Sólo hay que planificarla e implementarla 
para obtener el máximo rendimiento. El modelo sobre el 
que se trabaja es una base de datos cualificada y 
cuantificada. 

 

Figura 11. Logo de Revit 
 (Autodesk, 2020) 

Caracteristicas Funciones BIM 
Los elementos del modelado 
tienen características físicas 
determinadas, pues están 
compuestos por materiales y 
agrupados en sistemas 
constructivos definidos.  
Revit obtiene valores reales 
de las cantidades de 
elementos que intervienen: 
materiales o tipos de 
familias. 

 Simulación del comportamiento del edificio ante 
diversas acciones 

 Análisis estructural 

 Análisis energético 

 Análisis de viento 

 Análisis de iluminación 

 Análisis de cumplimiento urbanístico 

 Propiedades de los objetos  

 Base única con múltiples representaciones (vistas, 
planos, leyendas, detalles, tablas de planificación). 

1.6.3. ArchiCAD 

Generalidades 

 

Fundamentalmente ArchiCAD, es un software por el cual se 
puede construir edificaciones, inicialmente en un ámbito 2D 
(desde planta), basándose en parámetros básicos, tales 
como altura, largo, espesor y elevación , en el caso de 
muros, y altura, ancho, largo y elevación en el caso de 
objetos, además el uso de este conlleva un conocimiento 
básico de términos usados en la arquitectura, puesto que 
los ámbitos más específicos (puertas, ventanas, escaleras, 
forjados y techos) se usan parámetros tales como: alfeizar, 
telar, paso, contrapaso, etc.  

Figura 12. Logo de Archicad 
 (Graphisoft, 2020) 

La vista en planta, no es tomada desde una cámara en el infinito, como es visible en AutoCAD, 
sino que se radica en un corte paralelo al horizonte, este mismo tiene su inicio en una 
determinada altura y finaliza donde se ubica el forjado o base de piso. 
Funciones BIM 
Permite a los usuarios trabajar con objetos paramétricos con datos enriquecidos -usualmente 
llamados por los usuarios “Smart objects"- siendo pionero en aplicar el término BIM (Building 
Information Modeling), cuyo concepto se basa en generar, no sólo dibujos 2D sino un modelo 
virtual completo del edificio, el cual conlleva toda una base de datos con información 
constructiva de todo tipo. Ésta es la principal diferencia operacional respecto a otros 
programas de CAD analíticos como AutoCAD o MicroStation.  
Este programa permite a los usuarios crear “edificios virtuales” con elementos constructivos 
virtuales como paredes, techos, puertas, ventanas y muebles; una gran variedad de 
prediseños y objetos personalizables vienen con el programa. ArchiCAD permite trabajar al 
usuario con representaciones 2D o 3D en pantalla.  
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Los diseños en “Dos dimensiones” pueden ser exportados en cualquier momento, incluso en 
el modelo; la base de datos siempre almacena los datos en “Tres dimensiones”. Planos, 
alzados y secciones son generados desde el modelo del edificio virtual de tres dimensiones y 
son constantemente actualizados. ArchiCAD puede importar y exportar archivos con 
extensión DWG, DXF, IFC y SketchUp entre otros.  
Se debe destacar que la empresa Graphisoft es un activo miembro de la International Alliance 
for Interoperability (IA), una organización industrial para publicar estándares de archivos e 
interoperabilidad de datos para CAD arquitectónico. 

1.6.4. Revit y ArchiCAD. 

En la actual investigación no se busca contrastar ventajas y desventajas entre softwares sino 

conocer sus características para que el usuario determine que herramienta usar según sus 

necesidades y disponibilidad. Para ello analizamos 2 aspectos principales: Interfaz del 

programa y Rendimiento con respecto a las características de la laptop o PC. 

1. INTERFAZ 

La Interfaz gráfica de ambos programas es un reflejo del trabajo practico o de obra del 

arquitecto en lo referente a iconos y opciones. Esto permite un manejo del software 

bastante intuitivo para el usuario. ArchiCAD necesita menos procesos para ejecutar cierta 

acción, en cambio Revit despliega varias ventanas que a su vez lleva a otros procesos. 

Además en ambos programas podemos personalizar la interfaz de usuario cambiando la 

disposición de las herramientas en pantalla. Revit posee una interfaz bastante parecida a 

AutoCAD, precisamente para lograr una mayor aceptación en los usuarios. En comparación 

a ArchiCAD, Revit posee más herramientas debido a que Autodesk en versiones recientes 

unifica Revit Architectural, Revit Structure y Revit MEP.  

2. RENDIMIENTO 

Para analizar el rendimiento de los softwares se utiliza un programa de monitoreo de 

recursos al ejecutar el programa. Dicha herramienta es desarrollada por la empresa IObit. 

Se emplea el mismo proyecto con las mismas características desarrollado previamente en 

cada uno de los softwares. En este caso la Villa Savoye, para tener resultados coherentes y 

homogéneos. Las características de la maquina utilizada en el análisis:Intel Core i7-8700k 

370ghz (12cpus), RAM: 16 GB, Disco: 256 GB SSD, Tarjeta de video: Nvidia Gforce Gtx 1070 

8 GB . 
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INTERFAZ 
REVIT 

 

Figura 13. Interfaz de Revit. Villa Savoye.  
 Modelo elaborado por Matute (2018) 

INTERFAZ 
ARCHICAD 

 

Figura 14. Interfaz de ArchiCAD. Villa Savoye.  
 Modelo elaborado por Masache (2019) 
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Como se había citado anteriormente, Revit necesita más recursos del sistema que ArchiCAD 

para ejecutar el mismo proyecto. Revit usa casi el doble de RAM en comparación con 

ArchiCAD. También es importante destacar que ArchiCAD mantiene el uso de la red mayor 

a Revit, esto se debe a que siempre se encuentra conectado para la descarga de objetos 

paramétricos, mientras Revit tiene familias por defecto. 

REVIT ARCHICAD 

  

Figura 15. Análisis de rendimiento del 
software Revit.  

 Programa de monitoreo. Empresa IObit  

Figura 16. Análisis de rendimiento del 
software ArchiCAD.  

 Programa de monitoreo. Empresa IObit. 

 

Desde luego, el objetivo de esta comparación no es demostrar que una herramienta es mejor 

que otra y viceversa; simplemente mostrar al usuario las características del programa y que 

pueda decidir qué software se adapta mejor a sus necesidades, características y/o 

limitaciones.  

Luego del análisis de las generalidades del software y las diferentes características que 

componen la metodología BIM pasamos a analizar la situación de BIM a nivel mundial y en 

el contexto local. Este análisis será nuestro punto de partida para determinar como otros 

países abordan la enseñanza de la metodología y establecer la que mejor se adapte a nuestra 

investigación. 
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Capitulo 2. Diagnóstico: Análisis del BIM en la educación. 

2.1. Antecedentes 

La enseñanza dentro de la carrera de Arquitectura se ha caracterizado por reforzar una 

metodología fragmentada, donde lo que se aprende se aplica de forma aislada en cada 

disciplina o materia. Por ello, los alumnos desarrollan el proceso creativo y la resolución de 

problemas de manera individual. Esto se presenta debido a la organización de las mallas 

académicas, las cuales dividen los contenidos y materias según temáticas, y pocas veces 

encontramos instancias dentro de un plan de estudios donde varias de ellas confluyan 

(Deamer en Briones & Soto, 2017). 

Paralelamente la introducción de tecnologías digitales facilita la representación de un 

proyecto en todas sus disciplinas, permitiendo generar una réplica virtual de su geometría e 

información, su proceso constructivo, su comportamiento energético y vida útil (Bernstein 

en Briones & Soto, 2017). Dichas herramientas facilitan un método de aprendizaje donde se 

pueda aplicar los conocimientos en las diferentes cátedras además de ahorrar tiempo y 

recursos en el proceso de diseño. 

Citando a Bernstein: “Transitamos hacia un nuevo paradigma, que viene a redefinir las 

relaciones entre las diferentes disciplinas, ya que problemáticas que tendían a resolverse en 

etapas posteriores a la de diseño, en los modelos BIM pueden ser abordadas con 

anticipación (Briones & Soto, 2017).  

2.2. Casos de Estudio a nivel global y local. 

El objetivo del presente estudio radica en implantar y establecer los lineamientos previos 

para la enseñanza de la metodología BIM en nuestro contexto. Sin embargo, al no existir un 

referente local inmediato; es preciso analizar cómo se ha desarrollado esta metodología en 

otros países para poder adaptar la misma a nuestro medio. Esta adaptación depende de las 

necesidades existentes como también de las limitaciones que se vayan dando por nuestra 

realidad. 

Es importante destacar y tomar en cuenta que dentro de las consideraciones para escoger 

la metodología (casos de estudio) que sirve como base para la presente investigación fueron 

evaluadas de forma preliminar más de 20 ejemplos. Pese a ello, la mayoría fueron 

descartadas por ser argumentos diferentes a nuestra propuesta y por la mínima información 

existente encontrada. Por estas razones no vemos pertinente hacer alusión a todas ellas ni 

citarlas. Sin embargo citamos los 4 más importantes incluido el caso de estudio elegido:  

2.2.1. LOF Learning Outcomes Framework. UK.  

Creado en el año 2013 por el UK BIM Task Group, en colaboración con BIM Academic Forum 

(BAF) y representantes relevantes de la industria. Es un instrumento con objetivos de 

aprendizaje BIM redactado en base al contexto del país y a sus estándares. En este 

documento no se detallan contenidos curriculares, sino que identifica las temáticas por área 

de conocimiento a impartirse, es decir una guía para las diferentes instituciones académicas, 

mismas que determinaran la forma en que estos objetivos de aprendizaje sean enseñados y 

evaluados. 

BAF sugiere un marco de implementación distribuyendo las temáticas BIM durante los años 

de pregrado estructurado de la siguiente manera: 
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 Nivel 4 - Primer año de estudio de pregrado  

Los estudiantes se introducen en el contexto y antecedentes de la industria. 

Además, aprenden cómo funciona un sistema de trabajo colaborativo a través 

del uso de la tecnología BIM.  

 Nivel 5 - Segundo año 

Implica el desarrollo del conocimiento y la comprensión de BIM como un 

impulsor de negocios para trabajos de colaboración en todas las etapas del ciclo 

de vida de los proyectos.  

 El nivel 6 - Tercer año – Paralelamente 1 año de práctica en la industria 

Se centra en la creación de competencias, conocimientos y responsabilidades 

en torno a las personas, los sistemas y los procesos que la metodología BIM 

requiere.    

2.2.2. IMAC (Ilustración, Manipulación, Aplicación, Colaboración). Australia. 

El Marco conceptual IMAC nace a partir de la implantación de una metodología previa 

enfocada a empresas y organizaciones creada por ( Jennifer A. McDonald  en Briones & Soto, 

2017). Dicho modelo se centra en el trabajo colaborativo a través de 4 niveles de enseñanza 

de BIM sin especificar en qué nivel educacional se debe incorporar: 

Ilustración Manipulación 

 Modelos BIM para ilustrar conceptos y enseñar 
contenidos de las diferentes cátedras de la carrera.  

 La enseñanza está separada por disciplinas.  

 

 Los estudiantes aprenden 
a interactuar con modelos 
previamente realizados.  

 

Aplicación Colaboración 

 Los estudiantes han adquirido previamente 
conocimiento teórico básico en sus disciplinas y 
aplican dicho conocimiento para resolver 
problemas específicos de su área. 

 Crean modelos desde cero o utilizan modelos 
existentes para análisis dependiendo de la 
disciplina. 

 Desarrollan modelos para la colaboración 
interdisciplinaria. 

 

 Los estudiantes aprenden 
en conjunto con otros 
alumnos de distintas 
disciplinas. Se hace énfasis 
en el aprendizaje a través 
de la enseñanza y la 
retroalimentación de 
conocimientos. 

 

 

Posteriormente se trabaja con más énfasis en este instrumento con el objetivo de globalizar 

esta metodología. A pesar de ello, las autoras reconocen la dificultad de implementar el 

IMAC debido a las complicaciones que implican cambiar el modelo de enseñanza actual. 

McDonald y Mills enfatizan que los profesionales deben formarse en: administración de 

datos, tecnología de la información, conservación de materiales y energía, internet de las 

cosas, análisis y optimización del ciclo de vida, diseño de procesos, finanzas y marketing.  
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2.2.3. Instituto Politécnico de Worcester. Massachusetts, EE.UU.  

El departamento de Ingeniería es un excelente ejemplo para una correcta implementación 

de la metodología. Como menciona (Salazar, Polat, & Almeida, 2003), la inclusión de BIM en 

la malla curricular de este instituto ha logrado una gradual y consistente mejora en el 

aprendizaje de los estudiantes durante un periodo de cinco años. Actualmente es usado a 

nivel de pregrado, maestría y proyectos de calificación para doctorados. La desventaja de 

esta estrategia en nuestro estudio es la antigüedad de la misma, ya que, aunque la misma 

es innovadora para la fecha (2006) el avance acelerado de las herramientas y la metodología 

la vuelven hasta cierto punto obsoleta.  

Sin embargo, es importante destacar varios puntos innovadores e importantes que posee 

este modelo integral de estudio, por ejemplo, su utilización tanto para la maestría como 

para la licenciatura en ingeniería civil, así como en proyectos de interacción y en proyectos 

de calificación para doctorados en el WPI. 

Como menciona (Salazar en Pereyra & Ledezma, 2008) la implantación de BIM en la malla 

curricular fue un proceso gradual desarrollado a lo largo de 5 años. Primero, a través de 

cursos de verano dirigido a estudiantes de 4to a 6to semestre. Al final de los mismos, el 

grupo de investigación organizó talleres dirigidos a compartir los progresos logrados durante 

dicho curso, así como retroalimentarse con los comentarios de los participantes.  

La naturaleza y alcance de los proyectos de este curso les permite a los estudiantes aprender 

y usar el software, sobre todo en aquellos aspectos que promueven la colaboración (Pereyra 

& Ledezma, 2008). También, lo destacado de esta metodología es la retroalimentación que 

se busca y promueve conjuntamente entre estudiantes, docentes y gestores del curso con 

el objetivo claro de mejorar constantemente los contenidos dictados.  

2.2.4. Universidad Politécnica de Valencia. 

La propuesta de integración formulada en la Universidad Politécnica de Valencia para 

estudios de Grado en Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación es posiblemente una 

de las más completas y detalladas ya que para su desarrollo y ejecución contempla aspectos 

esenciales en la carrera y su aprendizaje.  

Ahonda en el estudio de las leyes referentes a educación, los planes de estudios de la 

educación superior tanto a nivel local como en los países referentes BIM en donde ya se 

aplica y se enseña la metodología. También define y estudia las estrategias de enseñanza 

que se pueden implementar para mejorar el ambiente de clase y el enfoque de cómo se 

imparten las diferentes cátedras. Además, detalla y expone la reestructuración del plan de 

estudios desde el reparto de los docentes hasta las asignaturas. 

Faubel (2015) resume su propuesta en un módulo vertical estructurado en talleres 

transversales por curso, en el que se trabaje con BIM apoyado en las asignaturas que 

configuran el taller. De esta forma se busca aplicar sus contenidos en el entorno BIM 

convirtiendo al mismo en multidisciplinar. Al mismo tiempo se busca trabaja de forma 

colaborativa la gestión de proyectos de construcción, de distinto nivel de complejidad. Esto 

será en función del curso y del grado de madurez en construcción y en conocimientos BIM 

de los alumnos, mediante el aprendizaje basado en proyectos.  
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2.2.5. Escuelas y Facultades de Arquitectura. Quito, Ecuador. 

Para introducirnos en el contexto local es necesario hacer referencia a la investigación 

realizada en Quito por Santiago Morales Molina en el año 2018. En la misma Morales indaga 

sobre la situación actual del BIM en las facultades de Arquitectura de Quito, revisando la 

documentación disponible sobre la implementación y normativas BIM en registros 

disponibles en las páginas web oficiales de los gobiernos y universidades en varias regiones, 

de las instituciones y gobiernos objetos de este estudio.  

Concluye que la Academia y el sector productivo han mostrado poco interés en el tema, y 

esto se evidencia en los contenidos académicos que se imparten en las escuelas de diseño 

del país, apenas una de las facultades de Quito enseña el software BIM: Autodesk Revit, pero 

como una herramienta desconectada de los diferentes recursos que presenta la 

metodología. Existen dos facultades que plantean el uso de herramientas BIM como una 

asignatura electiva, sin ningún seguimiento o aplicación en otras disciplinas.  

Morales (2018) también enfatiza que el desarrollo tecnológico avanza de manera presurosa, 

y destaca que la implementación de este desarrollo digital no tardará en popularizarse en 

los países latinoamericanos, tal como pasó en Estados Unidos y Reino Unido en donde los 

gobiernos ya han diseñado e implementado los lineamientos y estrategias. Finalmente 

menciona la importancia de un cambio en los procesos académicos y explica que esta 

situación está dada por la falta de profesionales y docentes capacitados para dirigir estos 

procesos académicos, acompañado por la falta de centros de formación debidamente 

acreditados que emitan certificaciones válidas y reconocidas internacionalmente. 

2.2.6. Justificación de la metodología BIM escogida. 

Luego del respectivo análisis de los 4 casos citados y un resumen de la realidad de nuestro 

país con respecto a BIM, la metodología aplicada en la Universidad Politécnica de Valencia 

es la más viable para ser aplicada a nuestro contexto por las siguientes razones: 

 Centra sus contenidos en la enseñanza de la metodología, mas no en el software. 

 La estructura propuesta se basa en la colaboración, en donde la metodología BIM 

complementa y centraliza los conocimientos adquiridos en las demás materias. 

 Si bien el enfoque está orientado a un cambio de la estructura en la malla curricular, los 

contenidos generales para su aprendizaje se centran en 3 aspectos principales. Estos 

contenidos pueden ser y son reestructurados para aplicarlos en la presente investigación. 
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2.3. BIM en el contexto local  

2.3.1. BIM a nivel profesional 

La encuesta realizada y mostrada en el Webinar: “Introducción al BIM y contexto actual del 

BIM en Ecuador” desarrollada por Zigurat Global Institute Technology en las provincias de 

Pichincha, Azuay, Manabí y Guayas en el año 2019 nos sirve como premisa para determinar 

la realidad BIM a nivel profesional en el país.  

  

Figura 17. Conoce o ha escuchado de los 
procesos BIM usados en la industria de la 
Construcción? 

 Zigurat (2019). 

Figura 18. Qué tipo de software de diseño 
utiliza en sus proyectos (2D – Representación,3D – 
Modelado, 4D – Tiempos,5D – Costos)? 

 Zigurat, (2019). 

 

La problemática a nivel profesional es similar a lo recolectado en la academia. En las Figuras 

17 y 18 se aprecia como las personas relacionadas con el sector de la construcción no 

conocen BIM. Apenas el 15% usa la metodología hasta la dimensión 5D enfocada a costos, 

además se destaca que el 77% de profesionales usa el software únicamente para 

representación 2D y modelado 3D.  

 

Figura 19. Cuáles de estas herramientas/software destinadas a la industria de la construcción conoce? 
 Recuperado de Zigurat, Webinar introducción al BIM y contexto actual del BIM en ecuador 
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Por otra parte es evidente que el software más usado es AutoCAD. De los encuestados casi 

el 100% lo usa y en menor medida programas estructurales como SAP. Los softwares BIM, 

Revit y ArchiCAD apenas aparecen en 3era y 5ta posición respectivamente. Esto evidencia 

que los profesionales relacionados con la construcción usan de manera secundaria los 

softwares de carácter BIM. Para complementar lo antes dicho se plantea una interrogante 

relacionada a el uso del BIM en sus respectivas empresas.  

 

Figura 20. Están utilizando en su organización Procesos BIM? 
 Recuperado de Zigurat, Webinar introducción al BIM y contexto actual del BIM en ecuador. 

El 69% de los usuarios no utiliza procesos BIM. Además, es importante analizar que cerca del 

20% de los encuestados desconoce si los aplica o no; es decir no conoce la metodología. 

 

Figura 21. Según su experiencia, marque las principales causas de los problemas en un proyecto en etapa de 
construcción? 

 Recuperado de Zigurat, Webinar introducción al BIM y contexto actual del BIM en ecuador 

Finalmente, al analizar la Figura 21; el mayor problema en las etapas de construcción se 

enlista de la siguiente manera. 

 Falta de planificación 

 Proyectos no definidos en la etapa de 
diseño 

 Falta de procesos 

 Poca colaboración entre profesionales 
involucrados 

 Escaso uso de herramientas 
tecnológicas. 
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Precisamente estas problemáticas son las que la metodología BIM busca contrarrestar. 

Haciendo una comparativa de como BIM puede solventar estos problemas en la 

construcción se obtiene lo siguiente: 

PROBLEMÁTICA ACTUAL EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES DADAS POR BIM 

FALTA DE PLANIFICACIÓN PLAN DE EJECUCIÓN BIM 

PROYECTOS NO DEFINIDOS EN LA ETAPA DE DISEÑO DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE INTERFERENCIAS ENTRE 

SISTEMAS 

FALTA DE PROCESOS ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN BIM. 

POCA COLABORACIÓN ENTRE PROFESIONALES INVOLUCRADOS PLATAFORMAS COLABORATIVAS  

ESCASO USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. SOFTWARE BIM (NO CAD) 

Tablas 9. Tabla comparativa ventajas de la aplicación de BIM frente a problemas en el proceso de la construcción. 
 Elaboración propia  

Las soluciones citadas son apenas algunas de las herramientas que BIM posee. Por ello, el 

conocer más esta herramienta dentro de la formación universitaria es una ventaja 

importante a futuro para los profesionales dedicados al sector de la construcción. 

2.3.2. BIM en la Universidad 

Para comprender la situación actual sobre la enseñanza de la metodología BIM en nuestro   

medio es necesario realizar una revisión general de la documentación disponible sobre la 

implementación y normativas BIM utilizando la bibliografía y registros técnicos disponibles 

en páginas web oficiales de las universidades en la provincia que imparten la carrera de 

Arquitectura dentro de su plan de estudios.  

2.3.3. Universidad Católica de Cuenca 

Malla Curricular  

Dentro del plan de estudios previo al establecido desde el año 2017 se impartían 4 cátedras 

relacionadas con el uso de softwares y/o herramientas digitales: Representación Gráfica 

I,II,III y IV. 

 

Figura 22. Malla curricular Universidad Catolica previa a la establecida por el Consejo de Educación Superior 
en el 2017. 

 Recuperado de Dirección Académica (s.f) 

Las tres primeras distribuidas en una unidad básica que pertenece a los 3 primeros ciclos y 

la última en un cuarto ciclo correspondiente a una unidad profesional. Es lógico pensar que 

herramientas tan importantes que usaremos a lo largo de toda la carrera y la vida profesional 

deberían desarrollarse en cada etapa, y no solo en una unidad básica. Aquí empezamos a 

ver los problemas existentes en el ámbito educativo que vienen dados desde la 
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estructuración de las mallas curriculares. Estas determinantes influyen desde luego en los 

contenidos de la asignatura. 

 

Figura 23. Actualización Malla curricular Universidad Catolica vigente hasta la fecha. 
 Recuperado de Dirección Académica (2017) 

Con la reestructuración de la malla curricular establecida en 2017 se reduce la carga horaria 

de 480h a 360h. La reducción de horas y la condensación de temas en menos materias es 

una nueva constante en la reforma de los sílabos. Como veremos más adelante, sucede lo 

mismo con el pensum de la Universidad de Cuenca.  

SÍLABOS  

DIBUJO COMPUTARIZADO EN 2D TERCER CICLO 

HERRAMIENTAS 
 

AUTOCAD, REVIT Y LUMION 

CONTENIDOS AUTOCAD INTERFAZ DE USUARIO. CONCEPTOS Y CONFIGURACIÓN. DIBUJO Y MODIFICACIONES. REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA. PLANOS, EXPORTACIÓN Y PLOTEADO. 
 

REVIT INTERFAZ DE USUARIO. CONCEPTOS Y CONFIGURACIÓN. ANOTACIÓN. ELEMENTOS DE 

REPRESENTACIÓN. FORMATOS Y DIAGRAMACIÓN. PLANTILLA ARQUITECTÓNICA PERSONALIZADA. 
 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS, PERSONALIZADOS (IN SITU). 
FAMILIAS. 
 

LUMION GENERALIDADES, IMÁGENES VIRTUALES Y RECORRIDOS VIRTUALES. 
 

DIBUJO COMPUTARIZADO EN 3D  CUARTO CICLO 

HERRAMIENTAS ARCHICAD, 3DMAX Y PHOTOSHOP 
 

CONTENIDOS ARCHICAD GENERALIDADES, INTERFAZ, DATOS BIM, ELEMENTOS, OBJETOS PARAMÉTRICOS, ATRIBUTOS Y 

DOCUMENTACIÓN. 
 

3DMAX INTRODUCCIÓN A LA INTERFAZ, SELECCIÓN Y OPERACIONES BÁSICAS, OBJETOS Y OPERACIONES Y 

PREPARACIÓN Y RENDERIZADO. 
 

PHOTOSHOP INTRODUCCIÓN A LA INTERFAZ, HERRAMIENTAS, RETOQUE , GUARDAR Y EXPORTAR. 
 

Tablas 10. Contenidos de los sílabos de materias relacionadas a BIM de la Universidad Catolica de Cuenca. 
 Adaptado y elaborado en base a los sílabos de Dibujo Computarizado en 2D y en 3D pertenecientes a la 

Universidad Catolica de Cuenca. 

Con respecto a los contenidos de los sílabos citados, la Universidad Catolica de Cuenca se 

centra en enseñar a los estudiantes todo tipo de softwares incluido softwares BIM a un nivel 

básico intermedio. De igual manera como se verá en las demás universidades; los contenidos 

se centran únicamente en la representación de planos, modelado 3D e imágenes virtuales. 
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2.3.4. Universidad del Azuay 

En el plan de estudios correspondiente a la carrera de Arquitectura encontramos un 

panorama diferente a las otras Facultades, ya que existe un convenio realizado entre la 

Universidad del Azuay y Graphisoft realizado en el año 2018. Este permite a los estudiantes 

de pregrado y posgrado acceder a una versión profesional de ARCHICAD (UDA, 2018). 

Santiago Vanegas, Coordinador de la Escuela de Arquitectura, expone que desde hace diez 

años esta escuela ha incorporado a ARCHICAD como materia optativa en su malla curricular, 

para la presentación digital de proyectos (UDA, 2018). La problemática surge nuevamente 

al impartir esta materia como opcional, más aún cuando los estudiantes tienen acceso a esta 

catedra justamente a partir del 4to ciclo de la carrera.   

Sin embargo esta catedra es probablemente la más completa en cuanto a metodología BIM 

se refiere, ya que busca abarcar en su totalidad el uso del software, todas sus herramientas 

e incluso incluye contenido de las dimensiones BIM. Cabe añadir que programas como 

AutoCAD, 3ds Max y otros afines no son impartidos y queda a necesidad y criterio del 

estudiante su aprendizaje. 

EXPRESIÓN Y REPRESENTACIÓN 4 CUARTO CICLO 

HERRAMIENTAS ARCHICAD 
 

CONTENIDOS PLANTILLA BASE DE DIBUJO. REDIBUJO 2D DE OBRA REFERENTE. REDIBUJO 3D DE OBRA REFERENTE. DIAGRAMACIÓN 

FORMATO PUBLICACIÓN Y LIBRO. REVISIONES DEL TALLER DE DISEÑO Y CREACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS. 
 

EXPRESIÓN Y REPRESENTACIÓN 5 QUINTO CICLO 
CONTENIDOS ENUNCIADO. DEFINICIÓN DE REFERENTES PARA REDIBUJO. NORMAS GENERALES Y EMPLAZAMIENTO. PLANTAS. ALZADOS 

Y SECCIONES GENERALES. PAVIMENTOS Y CIELOS RASOS. MOBILIARIO Y CARPINTERÍAS. SECCIONES Y DETALLES 

CONSTRUCTIVOS. REVISIONES FINALES. 
 

ARCHICAD  CUARTO CICLO EN ADELANTE 
CONTENIDOS CONFIGURACIÓN. HERRAMIENTAS DOCUMENTO. HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN. IMPORTAR ARCHIVOS. TRES 

DIMENSIONES. HERRAMIENTAS DISEÑO ARQUITECTÓNICO. VISUALIZACIÓN. DOCUMENTACIÓN. RENDERIZADO. 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS. VARIEDAD DE PLANOS. CANTIDADES, ÁREAS Y VOLÚMENES. TEAMWORK. 
RENOVACIÓN. ESTUDIO DE SOL. VIDEO. 
 

Tablas 11. Resumen de los contenidos de las cátedras que imparten temas relacionados con representación 

gráfica, modelado y herramientas BIM. Universidad del Azuay. 
 Adaptado y elaborado en base a los sílabos de Expresión y Representación Gráfica IV y V, y ArchiCAD 

pertenecientes a la Universidad del Azuay. 

Con respecto a las demás materias relacionadas a softwares BIM, Es necesario destacar que 

la catedra Expresión y Representación 4 tienen como requisito el manejo del software 

ArchiCAD. Esto implica que la materia ARCHICAD debería ser obligatoria y no opcional. 

Expresión y Representación 5 no indica un software específico sin embargo para lograr sus 

contenidos es necesario el uso de alguno de los previamente citados. 

Silabo ArchiCAD (Materia optativa)  

En la descripción de este silabo encontramos todo lo que se puede lograr con el programa 

referido a la metodología BIM. Por ejemplo: “diseñar tridimensionalmente desde el inicio del 

proyecto e incorporar información en cada uno de los elementos, lo que permite medir y 

calcular costos durante todo el proceso de diseño. Las ventajas de este tipo de dibujo van 

desde la reducción de tiempos de producción, costos, reducción de incertidumbre en el 

diseño, etcétera.”. También se menciona que: “este método simula la manera en cómo el 
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edificio es construido al trabajar en un entorno arquitectónico 3D, donde se visualiza en 

tiempo real, como las ideas acerca del diseño toman forma durante todo el proceso.”.  

Como se menciona previamente aunque este silabo sea uno de los más completos de 

nuestro contexto local en cuanto a contenidos BIM se refiere; apenas se puede cursar desde 

4to ciclo en adelante y de forma optativa. 

2.3.5. Universidad de Cuenca 

Es necesario mencionar que se realizan varios cambios en el bloque de las materias de 

Expresión Digital desde la malla 2013 con respecto la reestructuración de la malla realizada 

para el 2019. Estos cambios comprenden variación en el número de créditos, condensación 

de los contenidos y eliminación y adición de varias cátedras, incluidas las materias en donde 

son viables la presente investigación. 

SILABOS Malla 2013 

EXPRESIÓN DIGITAL 1  SEGUNDO CICLO 

HERRAMIENTAS AUTOCAD 
3DS MAX  
 

CONTENIDOS 
 

CONCEPTUALIZACIÓN Y EXPRESIÓN DE ELEMENTOS ESPACIALES 
MÉTODOS Y TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y CÓDIGOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL 
EXPRESIÓN GRÁFICA EN COMPUTADOR 
 

EXPRESIÓN DIGITAL 2 TERCER CICLO 
HERRAMIENTAS AUTOCAD 

ADOBE ILLUSTRATOR 
ADOBE PHOTOSHOP 
3DS MAX 
 

CONTENIDOS INTERPRETACIÓN, ANIMACIÓN Y RENDERIZADO 
MÉTODOS AVANZADOS DE MODELADO. CONFIGURACIÓN AVANZADA DE MOTOR DE RENDER, Y SISTEMAS AVANZADOS DE 

ILUMINACIÓN DIURNA Y NOCTURNA EN ESPACIOS.  
DOCUMENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 
INTRODUCCIÓN A LA REPRESENTACIÓN AL DETALLE ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCTIVO. 
MÉTODOS DE PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO. 
 

EXPRESIÓN DIGITAL 3 CUARTO CICLO 
HERRAMIENTAS AUTOCAD 

ADOBE ILLUSTRATOR 
ADOBE PHOTOSHOP 
3DS MAX + VRAY 
REVIT 
 

CONTENIDOS MODELADO DE INFORMACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN BIM. 
INTRODUCCIÓN A SISTEMAS BIM. 
CONSTRUCCIÓN VIRTUAL BAJO SISTEMAS PARAMÉTRICOS. 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ARQUITECTÓNICA. 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO (LÁMINAS Y PERSPECTIVAS, RENDERIZADO 
PRESENTACIÓN COMPLETA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 

Tablas 12. Resumen de los contenidos de las cátedras que imparten temas relacionados con representación 

gráfica, modelado y herramientas BIM (Malla 2013) 
 Adaptado y elaborado en base a los sílabos de Expresión Digital I,II y III pertenecientes a la Universidad de 

Cuenca previo al cambio de malla. 
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SILABOS Malla 2019 

EXPRESIÓN DIGITAL 1  SEGUNDO CICLO 

HERRAMIENTAS AUTOCAD 
3DS MAX  
 

CONTENIDOS 
 

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE GRAFICO DIGITAL ARQUITECTÓNICO 
HERRAMIENTAS BÁSICAS BI Y TRIDIMENSIONALES 
HERRAMIENTAS DE AJUSTES AVANZADOS 
 

EXPRESIÓN DIGITAL 2 TERCER CICLO 
HERRAMIENTAS REVIT 

ADOBE ILLUSTRATOR 
ADOBE PHOTOSHOP 
 

CONTENIDOS MODELADO DE INFORMACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN BIM 
FOTOGRAFÍA DIGITAL, TÉCNICA Y COMPOSICIÓN VISUAL 
LA ILUSTRACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 

Tablas 13. Resumen de los contenidos de las cátedras que imparten temas relacionados con representación 

gráfica, modelado y herramientas BIM (Malla 2019) 
 Adaptado y elaborado en base a los sílabos de Expresión Digital I,II pertenecientes a la Universidad de 

Cuenca vigente hasta la fecha. 

Los contenidos referidos en la Tabla 12 corresponden a la malla 2013, en la misma se 

contemplan 3 asignaturas denominadas: “Expresión Digital I,II y III”. Con la reforma de la 

malla 2019 especificados en la Tabla 13, se reducen a 2 cátedras; pero los softwares 

requeridos son exactamente los mismos. Lo mismo pasa con los objetivos y contenidos.  

2.3.6. Análisis del BIM en el contexto local  

FACULTAD CATEDRA MODALIDAD SOFTWARES CICLO NIVEL 

UNIVERSIDAD 

DEL 
AZUAY 

EXPRESIÓN GRÁFICA Y REPRESENTACIÓN IV  ARCHICAD 4TO BÁSICO 

EXPRESIÓN GRÁFICA Y REPRESENTACIÓN V  ARCHICAD 5TO INTERMEDIO 

ARCHICAD OPTATIVA ARCHICAD 4TO EN 

ADELANTE 
AVANZADO 

 
 

UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE 

CUENCA 

 
DIBUJO COMPUTARIZADO EN 2D 

 
OBLIGATORIA 

AUTOCAD 
REVIT 
LUMION 

3ERO BÁSICO 

 
DIBUJO COMPUTARIZADO EN 3D 

 
OBLIGATORIA 

ARCHICAD 
3DMAX 
ADOBE 

PHOTOSHOP 

4TO INTERMEDIO 

 
 

UNIVERSIDAD 

DE CUENCA 

EXPRESIÓN DIGITAL I OBLIGATORIA AUTOCAD 
3DS MAX 

2DO BÁSICO 

 
EXPRESIÓN DIGITAL II 

 
OBLIGATORIA 

ADOBE 

ILLUSTRATOR 
ADOBE 

PHOTOSHOP 
REVIT 

 
3ERO 

 
INTERMEDIO 

OPTATIVA II OPTATIVA RHINOCEROS 5TO EN 

ADELANTE 
BÁSICO 

Tablas 14. Resumen de las cátedras relacionadas a la Enseñanza de softwares BIM en las Facultades de 

Arquitectura en Cuenca   
 Elaboración Propia 

El análisis de BIM en el contexto local arroja los siguientes resultados: En la Universidad del 

Azuay se enseña ArchiCAD de manera opcional a partir de 4to ciclo como herramienta con 

principios de la metodología.  En la Universidad Catolica se enseña Revit y ArchiCAD solo 

como software. Además de otros programas no BIM, la mayoría a un nivel intermedio. 
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En la Universidad de Cuenca, objeto principal de nuestra investigación y propuesta, se 

imparte Revit a nivel básico. En los contenidos también se contempla una pequeña 

introducción a la metodología BIM de manera teórica, mas no practica.  

Luego de este resumen puntual de los contenidos, se comprueba que apenas en el último 

nivel encontramos un pequeño acercamiento a la metodología. Únicamente se centran en 

la representación del proyecto (visualización 2D - 3D); además una pequeña introducción a 

las familias paramétricas.  

2.4. Revisión de las Mallas Curriculares (2013 – 2019)  

Como se hace referencia previamente, la reestructuración de la malla presenta cambios 

importantes que influyen en el desarrollo del presente trabajo. En etapas iniciales de la 

presente investigación, la misma estaba contemplada en el marco de materias optativas y 

de libre elección (malla 2013). Con la eliminación de las mismas (malla 2019) es necesario 

ampliar el alcance de la guía siempre y cuando cumpla con los objetivos de la investigación. 

Entrando netamente al análisis de la malla 2013, las materias de expresión digital tienen a 

otras materias como prerrequisitos. En el caso de las segundas, priorizan la representación 

gráfica y ninguna de ellas forma parte de la enseñanza en cuanto a proceso constructivo de 

una obra se refiere. Este último concepto es parte fundamental de la formación profesional 

del estudiante de Arquitectura.  

EXPRESIÓN DIGITAL I EXPRESIÓN DIGITAL II 

 

 

Figura 24. Estructura curricular de la Malla 2019. Requisitos y Prerrequisitos para cursar Expresión 
Digital. 

 Estructura Curricular. Universidad de Cuenca. Malla Actualizada (2019) 

 

Por otra parte, lo referente a materias optativas y de libre elección podemos encontrar 

cátedras que imparten softwares específicos para la creación de modelos paramétricos, es 

el caso de Rhino, el cual solo se dan de forma periódica y aunque pertenecen a la malla se 

maneja de manera independiente a la misma. Esto con respecto a la malla 2013. Para el 

desarrollo de la malla 2019, las materias optativas y de libre elección ya no son 

contempladas. Se reemplazan con otras materias complementarias y sin relación con BIM. 

Podemos destacar la falta de una enseñanza integrada de esta metodología. Como veremos 

más adelante a través del proceso de levantamiento de información, los estudiantes de las 

diferentes Facultades de Arquitectura de la ciudad, específicamente los de la FAU-UC 

requieren y necesitan conocer la metodología a través de un correcto uso del software. Esto 

permitirá reducir tiempo y profundizar en todos los temas que se debe conocer para 

desarrollar nuestra profesión, además de simular el proceso constructivo al cual nos 

enfrentaremos en el día a día de la carrera.  
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ANALISIS DE LOS SILABOS (MALLA 2013) 

En el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad de Cuenca en el Articulo 21 se 

establece las unidades de organización curricular para las carreras técnicas y tecnológicas 

superiores y equivalentes: y. de grado. Estas unidades son: 

 Unidad básica. Es la unidad curricular que introduce al estudiante en el aprendizaje de las 

ciencias y disciplinas que sustentan la carrera, sus metodologías e instrumentos, así como 

en la contextualización de los estudios profesionales; 

 Unidad profesional. Es la unidad curricular que está orientada al conocimiento del campo 

de estudio y las áreas de actuación de la carrera, a través de la integración de las teorías 

correspondientes y de la práctica pre profesional; 

Para efectos prácticos denominaremos a las materias que componen los contenidos 

relacionados con el manejo de softwares de representación como Bloque de expresión 

digital. En la malla 2013 todo el bloque pertenece al eje de formación básico. 

Aquí surge nuestra primera interrogante. Si en la descripción de la primera asignatura de 

este bloque se afirma que los contenidos serán: “utilizados en la práctica profesional; y, 

expresar gráficamente con calidad y personalidad de forma manual y en computador, sus 

propuestas de Proyecto y las lecturas críticas que realice en torno a la arquitectura“. ¿Por 

qué la catedra de Expresión Digital se encuentra en el eje de formación básico?  

Por otra parte también se establece que: “por tratarse de un primer nivel,  conduce primero 

a conocer los métodos y técnicas, instrumentos y códigos de comunicación digital, tales como 

objetos simples y primitivos estándar, modificadores, sistemas de rasterización, 

administración gráfica, y sistemas referidos a iluminación, materiales y cámaras, para 

aplicar esos conocimientos en la expresión gráfica digital de proyectos arquitectónicos de 

menor grado de complejidad”. Con esta premisa se explica que las destrezas adquiridas se 

aplican en comunicación digital, es decir únicamente la representación 2D y 3D, 

enfocándose únicamente en el software y no en la metodología. Esto se ratifica con lo 

mencionado en la segunda asignatura del bloque, en donde enfoca los contenidos hacia: 

“una correcta representación, lectura y modelado de proyectos arquitectónicos de mediana 

complejidad”. 

También se añade que en esta segunda asignatura los contenidos son: “una herramienta 

fundamental que acompaña los procesos de diseño en los talleres de proyectos 

arquitectónicos”. Esto es precisamente lo que buscamos complementar, en donde los 

softwares BIM exploten todo su potencial y no solo sean una herramienta de diseño; sino 

que puedan acompañar al estudiante en todo su proceso de aprendizaje y al profesional en 

el ciclo de vida de la construcción. 

Finalmente la tercera materia de este módulo si planifica contenidos BIM, pero apenas con 

una pequeña introducción a la cual se le designa apenas 3 horas en el silabo respectivo. El 

resto de tiempo planificado para BIM se centra únicamente en modelado virtual y 

presentación de documentos. Nuevamente se reafirma que en la Facultad se usa al software 

como una herramienta y no como una metodología. 

Los indicadores de evaluación expuestos corresponden a presentación de trabajos por cada 

capítulo de contenido y una exposición final del proyecto. La distribución de calificaciones 

queda a juicio del docente. Como criterio general se especifica que la suma de trabajos debe 

sumar 100.  
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Los prerrequisitos (materias cursadas previamente) si bien algunos guardan cierta 

coherencia con los contenidos, esta relación obedece a las materias que se deben seguir de 

acuerdo al ciclo y no a una interrelación directa de contenidos; es decir no hay 

transversalidad en los contenidos de los sílabos. Finalmente la metodología de enseñanza 

no se especifica dentro del silabo, depende de cada docente. 

ANALISIS DE LOS SILABOS (MALLA 2019) 

En relación a la malla anterior, todo el bloque de Expresión Digital (I y II) pertenecen a la 

unidad básica y a la unidad profesional respectivamente.   

Dentro de la descripción de la primera materia se establece que: “el objetivo de la enseñanza 

de las asignaturas de Expresión y Representación Gráfica buscará que el estudiante al final 

de sus estudios esté en capacidad de conocer métodos, instrumentos y códigos de 

comunicación arquitectónica utilizados en la práctica profesional; y, expresar gráficamente 

con calidad y personalidad de forma manual y en computador”. Es decir se mantienen los 

objetivos planteados en los sílabos de mallas anteriores ahondando únicamente en el 

manejo de la herramienta.  

En lo relacionado a Expresión Digital II, añade que: “Los contenidos planteados se convierten 

en una herramienta fundamental que acompaña los procesos de diseño en los talleres de 

proyectos arquitectónicos”. Estableciendo únicamente la importancia de los procesos de 

diseño para los proyectos y no establecer las ventajas que tiene BIM con respecto a todo el 

proceso de la edificación. 

Haciendo una comparativa con los sílabos de la malla pasada, los objetivos y contenidos 

siguen siendo los mismos. En el caso de Expresión Digital II, ya se contempla como una 

materia del eje de formación profesional; pese a ello, los contenidos solo se enfocan en el 

software. Se concluye que el único cambio entre mallas con respecto al Bloque de Expresión 

Digital se evidencia en la reducción de tres a dos materias. 

MATERIAS OPTATIVAS Y LIBRE ELECCION (MALLA 2013 VS MALLA 2019)  

Las materias optativas y de libre elección para la Facultad de Arquitectura son dictadas a 

partir del 7mo ciclo dentro de la malla correspondiente al 2013. Con la reestructuración de 

la malla 2019, dichas cátedras desaparecen para dar lugar a materias como prácticas 

laborales, sistemas de información geográfica, normativa legal y reglamentaria entre otros. 

En el desarrollo del presente trabajo de titulación el enfoque de la materia complementaria 

entra en los estándares de materias optativas y/o libre elección. 

Esto interfiere directamente con la presente investigación; y por ello se contemplan otros 

campos y líneas de acción en los cuales se puede usar dicha guía tanto dentro de la Facultad 

como a nivel de toda la universidad e incluso en programas de formación continua. Estos 

últimos son impartidos de manera general a toda persona que desee adquirir este tipo de 

conocimientos. 
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2.5. BIM en la FAU 

2.5.1. Levantamiento de información 

La encuesta enfocada al uso del software como herramienta para el desarrollo de la 

metodología fue aplicado para las Facultades de Arquitectura de nuestro medio con mayor 

énfasis a la Universidad de Cuenca. Al realizar un diagnóstico general de los conceptos BIM 

y CAD, se obtienen los siguientes resultados. 

   

 

Figura 25. Resultados de 
la encuesta aplicada a las 
facultades de Arquitectura. 
Pregunta. ¿Conoce que es un 
software BIM? 

 Elaboración propia 

 

Figura 26. Resultados de 
la encuesta aplicada a las 
facultades de Arquitectura. 
Pregunta. ¿Conoce que es la 
metodología CAD? 

 Elaboración propia 

 

Figura 27. Resultados de 
la encuesta aplicada a las 
facultades de Arquitectura. 
Pregunta. ¿Conoce que es la 
metodología BIM? 

 Elaboración propia 

 
 

En un principio la comprensión del término BIM resulta aparentemente alta, incluso por encima 

del mismo CAD. A pesar de ello y como se analiza más adelante; el estudiante tiene un concepto 

erróneo de dicho término. En la academia, se define a BIM como un software básico para 

representación de planos y modelado 3D. 

  

 

 
 
 
 

Figura 28. Resultados de la encuesta aplicada a 
las facultades de Arquitectura. Pregunta. ¿ Conoce todas 
las herramientas de trabajo colaborativo que brindan los 
softwares usados en la carrera?? 

 Elaboración propia 

En la Figura 28 se aprecia lo citado anteriormente. Aunque los encuestados afirman conocer la 

metodología, menos del 11% conoce completamente las características colaborativas que 

brinda Revit o ArchiCAD. Esta problemática se vuelve más evidente con las demás preguntas 

realizadas . 
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Figura 29. Resultados de la encuesta aplicada a las facultades de Arquitectura. Pregunta. ¿De los siguientes 
que softwares maneja? 

 Elaboración propia 

 

Figura 30. Resultados de la encuesta aplicada a las facultades de Arquitectura. Pregunta. ¿De los mencionados 
anteriormente que software maneja principalmente? 

 Elaboración propia 

Con respecto a las Figuras 29 y 30 es preciso generar una comparativa. A pesar de que la gran 

mayoría de estudiantes manejan principalmente AutoCAD, los principales softwares que usan 

para sus proyectos son Revit y ArchiCAD. Esto es entendible debido a las ventajas que ofrecen 

los softwares BIM en temas de tiempo y sus características paramétricas. Aquí entra en debate 

que software necesita el estudiante en base a sus requerimientos. Debido a esto, la gran mayoría 

opta por aprender ambas herramientas. 
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Figura 31. Resultados 
de la encuesta aplicada a las 
facultades de Arquitectura. 
Pregunta. ¿Cuál es el nivel de 
conocimiento que considera 
tener sobre el software 
mencionado? 

 Elaboración propia 

 

De igual manera en la Figura 31, los estudiantes afirman conocer el software en un 

porcentaje bastante alto. Esto se contrapone con los resultados obtenidos en las Figuras 30 

y 31 respectivamente. 

 

Figura 32. Resultados de la encuesta aplicada a las facultades de Arquitectura. Pregunta. ¿Cuál es el nivel de 
conocimiento que considera tener sobre el software mencionado? 

 Elaboración propia 

 

Figura 33. Resultados de la encuesta aplicada a las facultades de Arquitectura. Pregunta. ¿Para qué procesos 
usa en mayor medida el software? 

 Elaboración propia 
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Las herramientas BIM relacionadas con los aspectos principales de la metodología como 

programación de actividades de obra y cuantificación de cantidades son apenas tomadas en 

cuenta por los estudiantes, limitando el uso de la herramienta a temas de planos y detalles 

constructivos. Nuevamente entra en contradicción con las primeras preguntas en donde los 

encuestados; a pesar de afirmar entender completamente su concepto, el mismo no es 

aplicado. 

 

Figura 34. Resultados de la encuesta aplicada a las facultades de Arquitectura. Pregunta. ¿Qué es lo más 
importante que considera para elegir un software? 

 Elaboración propia 

 

Figura 35. Resultados de la encuesta aplicada a las facultades de Arquitectura. Pregunta. ¿Que considera 
más importante a la hora del diseño de un proyecto? 

 Elaboración propia 

En la Figura 35 es evidente la problemática previamente citada. El estudiante concibe la 

importancia del proyecto en diseño y representación, dejando en un segundo plano las 

instalaciones mecánicas, los detalles constructivos y más aún el aspecto estructural. En 

conclusión, los encuestados conocen el software y sus aplicativos básicos, pero sin conocer 

ni aplicar todas las ventajas que abarca la metodología y como pueden aplicarla. 
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Figura 36. Resultados de la encuesta aplicada a las facultades de Arquitectura. Pregunta. ¿De las siguientes 
herramientas y facilidades que permiten los softwares BIM cuales conoce? 

 Elaboración propia 

Al consultar a los usuarios sobre las herramientas BIM y todas las facilidades que permiten, 

nuevamente es equivocada la concepción que se tiene sobre un software BIM, se 

conceptualizan solo como un programa de visualización 3D y no consideran el abanico de 

posibilidades que permiten: seguimiento técnico, programación, coordinación, 

colaboración, entre otros. 

 

Figura 37. Resultados de la encuesta aplicada a las facultades de Arquitectura. Pregunta. Cree que la 
enseñanza de los softwares es lo suficientemente detallada para aprovechar al máximo la misma? 

 Elaboración propia 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1

Facility Management Programacion de obra

Gestion de obras Coordinacion de clima

Cubicaciones y presupuestos Coordinacion electrica y/o sanitaria

Renders o imagenes fotorrealistas Coordinación de estructuras

Elaboracion de planos de detalles Elaboracion de planos generales

Visualizacion durante el diseño

0

5

10

15

20

25

30

Completamente
en Desacuerdo

En Desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De Acuerdo Completamente
de Acuerdo



 
 

Página | 67  
Freddy Guaraca – Santiago Maza 

 

Figura 38. Resultados de la encuesta aplicada a las facultades de Arquitectura. Pregunta. Conoce todas las 
herramientas de las que dispone el software que usa normalmente? 

 Elaboración propia 

 

 

 

Figura 39. Resultados de la encuesta aplicada a las facultades de Arquitectura. Pregunta. Tomaría un curso 
complementario a su carrera en el que conozca todas las ventajas que ofrece el software que usa? 

 Elaboración propia 

Luego de dar a conocer lo que realmente significa la metodología BIM y todas las ventajas 

que posee, se busca determinar la perspectiva de los encuestados en torno a la misma. En 

la Figura 39 se determina que los estudiantes no poseen todos los conocimientos y ventajas 

con respecto al software. De igual manera en la Figura 37 queda claro que desconocen las 

herramientas. Finalmente, en la Figura 38 se puede determinar el interés captado por los 

estudiantes, en donde más del 80% quiere conocer más a fondo el software y por 

consecuente la metodología. 
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Con la información recopilada se concluye lo siguiente: Los estudiantes solo conocen el 

software pero no la metodología. Ocupa las herramientas básicas de modelado y 

representación gráfica pero apenas conoce las herramientas colaborativas y de 

interoperabilidad. También se destaca el interés y al apego de aprender por parte del 

estudiante. Al darle a conocer al encuestado todas las facilidades que brinda la metodología 

significa un gran paso hacia la forma de ejecución de proyectos, tanto académicamente 

como profesionalmente.  
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Capitulo 3. Lineamientos Generales: Propuesta de enseñanza 

extracurricular complementaria. 

3.1. Metodología de enseñanza vs Metodología BIM 

Antes de continuar con este apartado se debe establecer la diferencia entre metodología de 

enseñanza y metodología BIM. La primera se refiere expresamente a la forma de enseñanza 

en general establecida por el maestro y/o en conjunto con los estudiantes, como se expone 

más adelante de forma detallada. En el presente caso se refiere a la metodología propuesta 

en la investigación (Método ADDIE).  

Por otra parte, la metodología BIM se refiere netamente al conjunto de tecnologías y 

estándares que permiten diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de 

forma colaborativa en un espacio virtual.  Es decir, únicamente los contenidos de la guía a 

desarrollar. 

El segundo depende del primero para tener éxito. El aprendizaje de la metodología BIM 

dependerá del método de enseñanza aplicado. Con el primero se generan las estrategias de 

enseñanza, mientras el segundo se enfoca a los contenidos. 

3.2. Lineamientos para la nueva asignatura o curso complementario 

3.2.1. ¿Que son las materias, asignaturas y cursos complementarios? 

La propuesta de investigación puede ser viable como materia de libre elección u optativa. 

Incluso dentro del contexto de formación continua, además de diplomados y especialización 

en el área de posgrados de la Facultad entre otros. Por ello, es necesario analizar sus 

conceptos y características para enfocar la guía curricular en una de las materias 

previamente citadas. 

AREA Y MODALIDAD  

FA
C
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LT
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D

 

LIBRE ELECCIÓN SE DICTAN COMO COMPLEMENTO A LOS ESTUDIOS ESTABLECIDOS EN LA CARRERA. EL CONTENIDO NO 

ESTÁ RELACIONADO CON EL PLAN DE ESTUDIOS. DAN LA OPORTUNIDAD AL ESTUDIANTE DE AMPLIAR 

SUS CONOCIMIENTOS EN DIVERSAS ÁREAS DE SU INTERÉS. (UNIVERSIDAD DE CUENCA, 2019). 

OPTATIVA 
 

SE DICTAN COMO PARTE DEL PLAN DE ESTUDIOS ESTABLECIDOS EN CADA CARRERA. EL CONTENIDO 

ESTÁ RELACIONADO CON EL PLAN DE ESTUDIOS.  LA DIFERENCIA CON LAS MATERIAS DE LIBRE ELECCIÓN 

RADICA EN QUE ESTÁN CONTEMPLADAS SOLO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA MISMA CARRERA. 

LIBRE ELECCIÓN Y OPTATIVA FUERON ELIMINADAS PARA LA ACTUAL MALLA VIGENTE DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA. 
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FORMACIÓN 

CONTINUA 
UNIDAD ACADÉMICA ESPECIALIZADA EN OFRECER CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL DEL 

TALENTO HUMANO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, COMO DE 

EGRESADOS, PROFESIONALES LIBRES, EMPRESARIOS, GREMIOS PROFESIONALES Y DE TRABAJADORES. 
LOS CURSOS ESTÁN ENFORCADOS A TODAS LAS ÁREAS CONCRETAS AL CONOCIMIENTO CON MIRAS A 

PERFECCIONAR DESTREZAS APLICADAS AL DESARROLLO PROFESIONAL. 

LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA ESTÁN ENFOCADOS A TODO PÚBLICO Y FUNCIONAN DE FORMA INDEPENDIENTE DE 

LA FACULTAD. 

C
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FORMACIÓN 

CONTINUA 
LOS CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN CONTINUA, SE OFERTAN A TRAVÉS DE LAS 

FACULTADES Y UNIDADES ACADÉMICAS, Y DESDE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA DE 

MANERA ARTICULADA EN BASE A DIRECTRICES Y PROCEDIMIENTOS EMANADOS DESDE ESTA DIRECCIÓN 

PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, Y EVALUACIÓN. 

EL CENTRO DE POSGRADOS PUEDE PROMOVER CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA AVALADOS POR EL DEPARTAMENTO DE 

FORMACIÓN CONTINUA. 

Tablas 15. Lineamientos y posibles campos de acción a los que puede ser adaptada la guía de enseñanza BIM. 
 Elaboración Propia 
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Debido a la reestructuración de la malla actual se eliminan las materias de optativa y libre 

elección. Por consecuente, es necesario considerar las vías de aplicación previamente 

mencionadas en donde pueda ser viable la propuesta.  

3.2.2. ¿Qué lineamientos y normativas se deben seguir? 

Para proponer un curso complementario dentro del ámbito educativo de tercer nivel es 

necesario conocer la estructura orgánica funcional de la Universidad, así como también el 

máximo organismo rector en cuanto a educación superior se refiere (Consejo de Educación 

Superior o CES). Adicionalmente se debe estudiar y analizar la normativa que se encarga de 

regular los mismos (Ley Orgánica de Educación Superior o LOES).  

El Consejo Universitario es el órgano colegiado académico superior de la Universidad de 

Cuenca que constituye la máxima autoridad de la Institución (Universidad de Cuenca, n.d.). 

Está integrado por:  

 Rectorado que lo preside 

 Vicerrector 

 Decanos de las Facultades 

 Representante de los 
profesores por cada Facultad 

 Representantes de los 
investigadores  

 Representantes de 
los estudiantes 

 Representantes de 
los graduados  

En el Artículo 1 del Reglamento de la Comisión Técnica Curricular se indica que la misma es 

una Unidad adscrita al vicerrectorado. Entre sus funciones esta: asesorar a las autoridades, 

al Consejo Universitario, al Consejo Académico, a las facultades y demás dependencias en 

temas de materia de planificación curricular y metodologías de enseñanza de aprendizaje. 

En el Artículo 50.1 del Estatuto de la Universidad de Cuenca establece que son funciones del 

Vicerrectorado Académico: dirigir, fomentar y gestionar las actividades de investigación en 

ciencias, artes, saberes, tecnología, innovación, desarrollo y vinculación con la sociedad, en 

la Universidad de Cuenca. 

 

Figura 40. Estructura Orgánica Funcional de la Universidad de Cuenca. 
 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

Centrándonos en el presente tema de estudio los órganos relacionados directamente con el 

vicerrectorado y por consecuente con la comisión técnica curricular son: Dirección de 

Posgrado, Dirección de Educación Continua y las diferentes Facultades. Cada uno de ellos 
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tiene sus respectivos reglamentos internos y normativas que son regulados por el Consejo 

Universitario. 

 

Figura 41. Estructura Orgánica Funcional de la Universidad de Cuenca. 
 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

Como se aprecia en la Estructura Orgánica de la Universidad de Cuenca coexisten diferentes 

ramas del ámbito académico en los cuales la propuesta actual puede ser viable; siempre y 

cuando se consideren sus características y limitantes. Como se mencionó previamente cada 

órgano tiene sus normas respectivas que a su vez están reguladas y basadas tanto en la LOES 

como en el Reglamento de Régimen Académico, ambas emitidas por el CES. 

Ley Orgánica de Educación Superior  

En el Artículo 1 de la LOES se menciona que la misma regula el sistema de educación superior 

en el país, y a los organismos e instituciones que lo integran (en este caso la Universidad de 

Cuenca); a la vez determina derechos, deberes y obligaciones, e instituye las respectivas 

sanciones por el incumplimiento de sus disposiciones. 

En esta misma ley, el Artículo 127 establece que Las universidades y escuelas politécnicas 

podrán realizar cursos de educación continua y expedir los correspondientes certificados.  

Por otra parte, el Reglamento de Posgrados de la Universidad de Cuenca está definido, 

regulado y organizado en concordancia con la LOES y otros reglamentos relacionados 

principalmente el Estatuto de la Universidad de Cuenca. 

De igual forma cabe mencionar lo expuesto en el Reglamento del Sistema de Planificación 

de la Universidad de Cuenca, en donde en su Artículo 17 hace alusión a las Unidades 

Académicas, mismas que están integradas por las facultades y sus carreras, los 

departamentos de Investigación y Centros de Investigación, son los responsables por la 

ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional en lo relativo al ámbito académico 

y científico.  
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Cada una de estas normativas entregan y exponen las pautas para la propuesta de un 

seminario, curso o programa en el que se pueda desarrollar el actual tema de investigación. 

Para ello se establecen 3 campos de acción:  

 Optativas y/o libre elección 

 Programas de formación continua  

 Centro de posgrados 

OPTATIVAS Y LIBRE ELECCION 

Las materias optativas y de libre elección han sido eliminadas para la nueva malla 2019. Por 

ello, es pertinente plantear sus bases ya que como se menciona dentro del Reglamento de 

Educación Continua en base al Reglamento de Régimen Académico, dichos programas 

pueden ser organizados a través del sistema de horas y/o créditos.  

PROGRAMAS DE FORMACION CONTINUA 

En el Artículo 82 del Reglamento de Régimen Académico establece que la vinculación con la 

sociedad hace referencia a los programas de educación continua. 

En el Artículo 83 del Reglamento de Régimen Académico, se define a la educación continua 

como procesos de capacitación, actualización y certificación de competencias laborales 

especificas dirigida a la sociedad en general y abierta a las necesidades de los actores y del 

sector. También establece que se ejecuta en forma de cursos, seminarios, talleres y otras 

actividades. 

En el Articulo 84 se hace referencia a la educación continua avanzada dirigida a profesionales 

por ser cursos de actualización y perfeccionamiento. Son planificados y articulados dentro 

de los dominios científicos, tecnológicos en función de las capacidades del Instituto de 

Educación Superior (IES) en el cual se desarrollen los mismos. 

CENTRO DE POSGRADOS 

En el Artículo 2 del Reglamento de la Dirección de Educación Continua, literal c) y e) 

establece que: son atribuciones y responsabilidades de la misma: Coordinar el desarrollo de 

programas de capacitación con las diferentes Facultades, Departamentos y Unidades 

Administrativas; y convocar y crear espacios para la conformación de comités técnicos de 

educación continua  por campos de conocimiento, así como comisiones, talleres y otros 

espacios dirigidos a organizar, consolidar y articular iniciativas da colectivos académicos, 

facultadas, y otras  unidades académicas y administrativas para la gestión de educación 

continua. 

En el Artículo 3 del Reglamento de Posgrados de la Universidad de Cuenca, literal c) se 

establece que dentro de sus funciones se encuentran: Promover la integración de las 

funciones y actividades de posgrado con las direcciones y centros de investigación, docencia, 

vinculación con la sociedad en la Universidad de Cuenca. 

En base a los 2 artículos citados previamente, el Centro de Postgrados tiene la potestad para 

desarrollar cursos avalados por el Departamento de Educación Continua. Dichos cursos se 

regirán a los parámetros establecidos por este último departamento. 
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3.2.3. Cuanto tiempo se dispone?  

Como punto de partida para establecer el tiempo de enseñanza para la presente 

metodología nos basamos en los mismos sílabos de la Facultad y en los parámetros 

establecidos dentro de los mismos. El número de créditos por periodo académico varía entre 

3 a 4. Es decir, 48 a 64 horas por semestre. Este criterio se aplica tanto a las materias 

optativas y de libre elección.  

Por otra parte si se tratase de un programa de formación continua, el instructivo para la 

gestión de los mismos establece seminarios cortos y largos. El mismo criterio se aplica para 

los cursos gestionados por el centro de posgrados pero avalados por el departamento de 

educación continua.  

3.3. Metodología BIM y planteamiento base  

El objetivo de la presente guía es centrar al alumno en la metodología, y no en el manejo de 

determinadas aplicaciones. Para efectos prácticos dentro de la Facultad de Arquitectura y 

en base a la información levantada nos centraremos en los softwares más utilizados 

actualmente por docentes y estudiantes.  

La elección de esta metodología se basa en los casos de estudio tomados como referencia y 

adecuándonos a la realidad de nuestro contexto basaremos los lineamientos de la 

metodología en el desarrollado para la Universidad Politécnica de Valencia al ser una de las 

más completas y detalladas en aspectos técnicos, teóricos, legales, prácticos e interactivos 

con el aprendizaje y su entorno. 

Es importante destacar que su aplicabilidad depende en gran medida el contexto actual, y al 

ser la propuesta de carácter complementaria difiere en ese aspecto. De igual forma 

intervienen un sinnúmero de circunstancias legales, económicas y de otra índole que ya han 

sido tratadas. Esta investigación pretende ser pionera en nuestro contexto para que la 

metodología BIM a través de esta primera aproximación se considere de a poco dentro de 

las mallas curriculares, no solo con carácter optativo sino como una materia importante e 

imprescindible dentro la estructura curricular en la carrera de Arquitectura. 

3.3.1. Adaptación de la metodología BIM escogida enfocada a nuestro contexto 

Como se mencionó anteriormente la metodología a aplicar es la establecida en la 

Universidad Politécnica de Valencia, pero con ciertas adaptaciones a nuestro contexto y al 

tiempo que se dispone para impartir la guía. Debido al tiempo disponible la propuesta se 

centra en estudiar las generalidades que abarca el software, sin ahondar en temas prácticos. 

Por otra parte, el aprendizaje de la legislación BIM se coloca en un segundo plano ya que en 

nuestro país aún no existen estas consideraciones. Finalmente se debe esclarecer 

plenamente que el objetivo de investigación actual es una materia complementaria a la 

enseñanza del software, y no un cambio a la malla curricular ya establecida. Por ellos los 

contenidos básicos de modelo no son contemplados. 
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3.3.2. Metodología de enseñanza actual  

El modelo educativo se encuentra vigente desde el 2015. Dicho modelo pedagógico 

propuesto para la organización académica de la Universidad de Cuenca, epistémica y 

metodológicamente es interparadigmático, de aplicación flexible y contextual (Consejo 

Universitario de la Universidad de Cuenca, 2015).  

También dentro de este reglamento se enfatiza lo siguiente: “Las propuestas curriculares de 

cada una de las carreras que ofrece la Universidad de Cuenca deben considerar que los 

aprendizajes tienden a ser autónomos y auto sugestivos, que los procesos de colaboración 

entre los diferentes actores del proceso educativo son necesarios, que el aprendizaje es 

creativo e implica un permanente diálogo para crear y transferir conocimiento. Que es 

significativo, con atención a la diversidad, y cuida los valores y actitudes en la organización 

y ejecución de las actividades de aprendizaje”.  

En base a lo expuesto se concluye que no existe una metodología específica para el 

desarrollo de una materia complementaria siempre y cuando cumpla con los requisitos 

antes mencionados. Por tal motivo en nuestro contexto de estudio se aplica la metodología 

de enseñanza ADDIE. Es importante añadir que dicha metodología se aplica actualmente en 

la Universidad por varios docentes e incluso existe un curso enfocado para los docentes del 

campus universitario basado en los contenidos ADDIE. 

¿COMO SE ESTÁ ENSEÑANDO? 

Los indicadores de evaluación en las 2 cátedras de expresión digital enfocado a los objetivos 

de aprendizaje son los siguientes: Clases expositivas. Actividades prácticas, que en algunas 

ocasiones pueden asimilarse al aprendizaje basado en problemas. Trabajo en equipo, 

aunque en ocasiones esto se reduce simplemente a  “entregas de trabajo conjuntas”. 

Evaluación de los resultados del aprendizaje del alumno mediante exámenes escritos y test. 

En el caso de la parte práctica, se evalúa la práctica realizada, las conclusiones y las 

soluciones presentadas. En ninguno de los dos casos es posible evaluar la interacción 

durante el trabajo en grupo y todo lo que ello supone al respecto de las competencias 

transversales. En algunas ocasiones se realizan defensas orales. 

¿QUE SE ESTÁ ENSEÑANDO? 

En la facultad, solo se enseña un software específico para la aplicación de la metodología 

BIM, Revit Autodesk, dentro de la catedra Expresión Digital II. Dentro de la malla curricular 

y entrando en materia de análisis referente a la propuesta de Faubel (Figura 38) se establece 

que en la Facultad solo se estudia el primer peldaño de conocimiento (3D Visualización). 
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Esta grafica se adapta 
netamente a nuestro 
contexto. Los primeros 
niveles de la catedra 
corresponden a la enseñanza 
del software, se centra 
principalmente en la 
representación 2D y 3D. 
Como ya se citó en capítulos 
anteriores, en las 
universidades del Ecuador, y 
específicamente del Azuay; 
se ahonda muy poco en el 
concepto de metodología 
BIM. Apenas se hace 
referencia a su concepto, 
mas no se desarrollan los 
mismos. 
 

Figura 42. Aprendizaje BIM tradicional.  ¿Que se está 
enseñando? 

 Recuperado y adaptado de Faubel (2015)  

 

 

3.3.1. Metodología de enseñanza a aplicar: METODO ADDIE 

 

ADDIE es un acrónimo para 
Analizar, Diseñar, Desarrollar, 
Implementar y Evaluar. Es un marco 
de trabajo para desarrollar 
productos educativos y otros 
recursos de aprendizaje basado en 
el desempeño. Se elige esta 
metodología por haber sido 
aplicada por otros docentes dentro 
de la Universidad, logrando 
excelentes resultados. La 
característica más importante de la 
misma es la alta fidelidad entre los 
entornos de aprendizaje y los 
entornos laborales reales.  
 

Figura 43. The ADDIE concept 
 Recuperado de Wenning & Vieyra (2020). 

 

Para desarrollar y poner en práctica esta metodología nos centraremos en los 3 primeros 

conceptos, dejamos de lado la implementación debido a que la propuesta se enfoca en 

mayor parte en los contenidos y no precisamente en la preparación docente y estudiantil. 

De igual manera, la evaluación corresponde a una etapa posterior a la implementación del 

curso, tema que no nos compete ya que no se aplica ninguna prueba piloto pero si se 

plantean evaluaciones formativas que permitan validar el curso a un enfoque futuro de 

poder implementar el mismo en las aulas de la Universidad. 
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ANÁLISIS DISEÑO DESARROLLO  IMPLEMENTACIÓN  EVALUACIÓN  

IDENTIFICAR LAS CAUSAS 

PROBABLES DE UNA BRECHA DE 

DESEMPEÑO 

VERIFICAR EL DESEMPEÑO 

DESEADO Y LOS MÉTODOS 

DE EVALUACIÓN 

ADECUADOS 

GENERAR Y VALIDAR UN CONJUNTO 

DE RECURSOS DE APRENDIZAJE 
PREPARAR EL ENTORNO 

DE APRENDIZAJE E 

INVOLUCRAR A LOS 

ESTUDIANTES 

EVALUAR LA CALIDAD DE 

LOS PRODUCTOS Y 

PROCESOS DE INSTRUCCIÓN, 
TANTO ANTES COMO 

DESPUÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN. 

P
R

O
C

ED
IM

IE
N

TO
S 

C
O

M
U

N
ES

 

VALIDAR LA BRECHA DE 

DESEMPEÑO 
REALIZAR UN INVENTARIO 

DE ACTIVIDADES 
GENERAR CONTENIDO PREPARAR AL 

PROFESOR 
DETERMINAR CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

DETERMINAR LAS METAS REDACTAR OBJETIVOS DE 

DESEMPEÑO 
SELECCIONAR O DESARROLLAR 

MEDIOS DE APOYO 
PREPARAR AL 

ESTUDIANTE 
SELECCIONAR 

HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

ANALIZAR LA AUDIENCIA PREVISTA GENERAR ESTRATEGIAS DE 

PRUEBA 
DESARROLLAR LA GUÍA PARA EL 

ESTUDIANTE 
 REALIZAR LAS 

EVALUACIONES 

IDENTIFICAR LOS RECURSOS 

NECESARIOS 
CALCULAR EL RETORNO DE 

INVERSIÓN 
DESARROLLAR LA GUÍA PARA EL 

PROFESOR 
  

RECOMENDAR POSIBLES SISTEMAS 

DE ENTREGA 
 REALIZAR REVISIONES FORMATIVAS   

REDACTAR UN PLAN DE GESTIÓN 

DE PROYECTO 
 REALIZAR UNA PRUEBA PILOTO   

RESUMEN DE ANÁLISIS RESUMEN DE DISEÑO RECURSOS DE APRENDIZAJE ESTRATEGIA DE 

IMPLEMENTACIÓN  
PLAN DE EVALUACIÓN  

Tablas 16. Common instructional design procedures organized by ADDIE 
 Recuperado de Wenning & Vieyra (2020) 

Es necesario mencionar que no son necesarios cada uno de los 21 pasos especificados en la 

figura 27, depende del docente evaluar y analizar cuáles son los procedimientos necesarios 

para desarrollar la propuesta de enseñanza. 

ADDIE adopta el modelo IPO (Input – Process – Output). La primera fase Input o Entrada 

comprende las variables identificadas dentro del contexto de aprendizaje. Es decir: datos, 

información y conocimiento.  

La fase de Proceso busca formas de estimular el pensamiento creativo a través de 

procedimientos, para interpretar, explicar, configurar y mostrar múltiples enfoques que 

probablemente ocurran en el espacio de aprendizaje.  

La fase de salida entrega los resultados de estos procesos en donde se presentan formas de 

conocimiento que buscan cómo realizar diferentes actividades en un entorno de 

aprendizaje. Cada fase de ADDIE genera un entregable que representa los pensamientos 

colectivos de todos los participantes del curso. Estos entregables se materializan en tablas 

de contenidos de acuerdo a cada etapa. Estas son: Resumen de Análisis, Resumen de diseño 

y Recursos de aprendizaje que corresponde con las 3 primeras fases de este modelo. 

ANALYSE/ ANALIZAR 

La fase de análisis se sustenta en identificar las causas probables de una brecha de 

desempeño, esto se traduce en definir la necesidad de crear un curso, o porque es necesario 

el mismo. ADDIE especifica que para que se pueda plantear un curso debe identificarse falta 

de conocimiento y/o habilidades con respecto a un tema.  

Luego entra a un proceso de validación del análisis en donde es necesario contrastar el 

desempeño actual en el tema versus el desempeño deseado. En nuestro caso: Aprendizaje 

del software BIM vs Aprendizaje de la metodología BIM. Además, debemos definir los 

objetivos instruccionales usando como herramienta la Taxonomía de Bloom, la cual nos 

facilita una serie de verbos clasificados según los objetivos. Para la propuesta, se usan los 

dominios de Conocimiento y Aplicación; para enfocarnos en el tema de enseñanza y por 

tener una herramienta enfocada directamente a la aplicación del conocimiento.  
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VERBOS APLICADOS A LA TAXONOMÍA DE BLOOM 

CONOCIMIENTO COMPRENSIÓN APLICACIÓN ANÁLISIS  SÍNTESIS EVALUACIÓN  

CONOCIMIENTO 
DEFINIR 
DESCRIBIR 
IDENTIFICAR 

CLASIFICAR 
EJEMPLIFICAR 
RELACIONAR 
SECUENCIAR 

APLICAR 
CALCULAR 
EMPLEAR 
PREPARAR  

PRODUCIR 
PROGRAMAR 
RESOLVER 
SOLUCIONAR 

CATEGORIZAR 
DIFERENCIAR 
IDENTIFICAR 
ORGANIZAR 

COMBINAR 
PRIORIZAR 

ACTUALIZAR 
COMPARAR 
EVALUAR 
VALIDAR 
VALORAR 

*LA TAXONOMÍA DE BLOOM ABARCA MUCHOS OTROS VERBOS. AQUÍ SOLO SE CITAN LOS RELACIONADOS CON EL TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Tablas 17. Verbos aplicados a la Taxonomía de Bloom. 
 Recuperado y adaptado en base a Wenning & Vieyra (2020) 

Adicionalmente, debemos estudiar y determinar quienes recibirán o tomaran este curso, 

que recursos necesitamos para implementarlo y cuál será su forma de impartirlo (Clases 

presenciales, Entrenamiento basado en computadora, MOOCs, e-Learning, Blended 

Learning).  

Finalmente el resumen o entregable de esta fase debe contener como mínimo: 

1. Una evaluación de las brechas de desempeño 

2. Una declaración de propósito 

3. Una lista de metas instruccionales o educativas 

4. Un perfil de los estudiantes 

5. Una lista de recursos necesarios 

DESIGN/ DISEÑAR 

El primer paso para la etapa de diseño consiste en realizar un inventario de actividades en 

donde identificamos las actividades esenciales necesarias para lograr una meta educativa.  

 

Figura 44. Example of a generic Task Inventory 
 Recuperado de Wenning & Vieyra (2020) 

Adicionalmente y al igual que la fase anterior, el diseño comprende un procedimiento a 

seguir: 

1. Repetir la declaración de propósito. Esta se obtiene del entregable de la primera 
fase. 

2. Confirmar las metas educativas. Se puede definir como los objetivos principales o 
los grandes temarios de la catedra.  

3. Identificar las principales actividades de desempeño. 
4. Especificar los conocimientos y habilidades previos (prerrequisitos). Haciendo una 

analogía a la malla curricular serian todos los conocimientos previos o paralelos que 

necesita el estudiante. 
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Para especificar las actividades del paso 3 es necesario decretar el tipo de actividades a 

desarrollar. Estas tareas van a depender del objetivo que se busca potenciar en el 

estudiante.  

ACTIVIDAD COGNITIVA IMPLICA PENSAMIENTOS, IDEAS Y PERCEPCIONES CONOCIMIENTO 

ACTIVIDAD MOTORA IMPLICA ESFUERZO FÍSICO HABILIDAD 

ACTIVIDAD DE ORDENAR IMPLICA UNA SECUENCIA DE TAREAS PROCEDIMIENTO 

Tablas 18. Three categories of performance tasks commonly associated with instructional design. 
 Recuperado y adaptado en base a Wenning & Vieyra (2020) 

En esta etapa el entregable se resume en: Actividad, Objetivo y Elemento de Evaluación.  

DEVELOP/ DESARROLLLAR 

La primera fase de esta tercera etapa se centra en generar contenido; este permite 

involucrar al estudiante durante el proceso de construcción del conocimiento. Para ello es 

necesario crear una estrategia de instrucción: La organización y, Secuencia de tareas de 

aprendizaje (subactividades o eventos). Por otra parte, la estrategia de instrucción variará 

según el contexto, los recursos y las necesidades de los estudiantes. Para que sea completa 

debe tener actividades y subactividades para el inicio de la clase, su desarrollo y la conclusión 

de la misma. Estas actividades facilitan la interacción entre el estudiante, el profesor, los 

medios y contenidos. A su vez, permiten adquirir conocimientos y desarrollar habilidades. 

Pueden incluir: 

INICIO INTERMEDIAS FINALES 

TAREAS MOTIVACIONALES (GANAR LA 

ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES). 
INFORMACIÓN SOBRE LAS 

EXPECTATIVAS (CLARIFICAR LOS 

OBJETIVOS). 
CONFIRMACIÓN DE LOS 

CONOCIMIENTOS PREVIOS. 

DEMOSTRACIONES 
EJERCICIOS BASADOS EN CASOS 
JUEGOS 
OBSERVACIÓN 
EJERCICIOS BASADOS EN 

PROYECTOS 
SIMULACIONES 

ENSEÑANZA ENTRE PARES 
DISCUSIONES 
JUEGOS DE ROLES   
PRESENTACIONES 
REVISIÓN POR PARES 
DESARROLLO DE 

PREGUNTAS GRUPALES 

COMENTARIOS AL FINAL DE LAS 

ACTIVIDADES 
TRANSICIONES DE UN EPISODIO 

A OTRO EPISODIO 
REVISAR ACTIVIDADES 
RESÚMENES 

Tablas 19. Actividades y subactividades 
 Recuperado y adaptado en base a Wenning & Vieyra (2020) 

En una primera instancia tantas actividades parecen demasiadas para incluirlas dentro de 

un proceso de enseñanza. Para ello el método ADDIE propone los 9 eventos de Gagné, de 

los cuales no son necesarios la implementación de todos. 

PLAN DE ACCIÓN ENFOCADO A LAS LECCIONES DE APRENDIZAJE 

 
9 EVENTOS DE GAGNÉ. 

GENERAR/ATRAER ATENCIÓN  HACE REFERENCIA A COMO EL 

DOCENTE ACTÚA EN EL 

AMBIENTE DE ESTUDIO 

OBJETIVO/RESULTADOS DE APRENDIZAJE  EXPLICA QUÉ DEBE LOGRAR EL 

ALUMNO (OBJETIVOS) 

PRERREQUISITOS/CONOCIMIENTOS PREVIOS AQUÍ LOS ESTUDIANTES 

COMPARTEN CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

PRESENTAR CONTENIDO CONCEPTOS, TEORÍA Y 

APLICACIÓN 

PRACTICA GUIADA/ORIENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
EJEMPLOS 

PRACTICA INDEPENDIENTE PRÁCTICA 

RETROALIMENTACIÓN  EVALUACIÓN Y COMENTARIOS 

DE LOS ESTUDIANTES 

EVALUACIÓN  COMO UTILIZAR LOS NUEVOS 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

ADQUIRIDAS 

CIERRE/REFORZAR Y LLEVAR A LA PRACTICA EJECUCIÓN 

 

Figura 45. An adaptation of Gagne’s nine events of instruction to an action learning format 
 Recuperado y adaptado en base a Wenning & Vieyra (2020) 
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Finalmente y al igual que en las etapas anteriores se presenta un entregable en el cual se 

especifica aparte de la actividad a desarrollar, los eventos, la estrategia instruccional y quien 

lo realiza. Es importante especificar que dentro de las estrategias instruccionales se 

especifican los contenidos. Además se deben tomar en cuenta los medios necesarios para 

cada actividad.  

3.3.2. Revisión Formativa 

En esta parte adicional del método ADDIE se habla de una revisión formativa, la misma que 

al aplicarla le otorga un aval de aplicación para nuestro objetivo de investigación, y desde 

luego relevante para los posibles lineamientos a futuro de la misma, la implementación de 

una materia complementaria al proceso curricular de la FAU-UC. 

Este proceso consta de revisar los productos y procesos de instrucción antes de la 

implementación a través de algunos procesos de validación: 

 Prueba uno a uno: revisar errores. 

 Prueba en grupos pequeños: entre 8 a 20 personas. 

 Prueba de campo: verificar si se puede utilizar en el contexto previsto.  

Nuestro propósito inmediato es establecer los lineamientos de la revisión, con los cuales 

además de cumplir nuestro objetivo de investigación se podrá validar y aplicar el mismo en 

un futuro inmediato dentro de la Universidad. Esto permitirá un avance muy importante en 

cuanto a la metodología y al proceso formativo de los estudiantes en un medio donde las 

herramientas digitales toman la batuta a pasos agigantados.  

3.3.3. Herramientas necesarias para la implementación de BIM en la enseñanza 

En este punto es necesario establecer el alcance de la guía en base a las limitaciones de la 

propuesta. El contenido de la asignatura complementaria plantea el desarrollo inicial de la 

metodología. Conocer sus conceptos sin aplicarlos. Esto se debe a que el número máximo 

de créditos contempla 64 horas. De igual manera la guía contempla dar al estudiante los 

lineamientos básicos de la metodología ya que BIM al ser una herramienta que está en 

constante cambio, corresponde al estudiante realizar acciones de actualización en cuanto a 

conocimientos se refiere. 

Para implementar con éxito la metodología BIM en cualquier rama afín, ya sea educativa o 

profesional; los actores (en este caso docentes y estudiantes) deben realizar una 

planificación detallada e integral. Para realizar esta, necesitamos 3 herramientas 

fundamentales que comprenden en sí toda la metodología, estas son:  

 Manual de software BIM 

 BEP o Plan de Ejecución BIM y, 

 Guías y Estándares BIM 

Estas herramientas necesarias para desarrollar e implantar BIM están ligadas fuertemente 

entre sí. Hasta cierto punto los conceptos pueden tergiversarse y confundirse. Por ello es 

importante establecer sus diferencias. 
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Manuales BIM 

Un manual BIM hace referencia a los manuales de los softwares BIM. Para esta investigación 

se ven los manuales de Revit 2020 y ArchiCAD 2022, por ser las versiones más homogéneas 

con respecto a las anteriores y sus cambios son mínimos. No hace falta nuevamente aclarar 

que la propuesta busca complementar los contenidos que son ya impartidos dentro de la 

Facultad. Por este motivo, la información tomada de los manuales será únicamente 

enfocada a las características de la metodología BIM.  

MANUAL ARCHICAD  

El manual de ArchiCAD 22 será el que tomaremos como referencia. Además de las 

generalidades básicas para instalación del programa, manejo de librerías y nuevas 

características citaremos el contenido enfocado para usuarios BIM. 

MANUAL DE SOFTWARE ARCHICAD INTEGRACIÓN 

FUENTE AUTOR CONTENIDOS TEMA PRINCIPAL 

A
Y

U
D

A
 D

E 
A

R
C

H
IC

A
D

 2
2

 

G
R

A
P

H
IS

O
FT

 

INSTALACIÓN EN RED DE ARCHICAD GENERALIDADES DEL SOFTWARE 

ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN LOD BIM 

PALETA DE INFORMACIÓN 

ESQUEMAS INTERACTIVOS 

ATRIBUTOS 

BIBLIOTECAS 

TIPOS DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS TIPOS DE MODELO BIM 

OBJETOS PARAMÉTRICOS 

ASIGNAR ESTADO DE REHABILITACIÓN A ELEMENTOS  DIMENSIONES BIM 

FASES DE REHABILITACIÓN 

DETECCIÓN DE COLISIONES 

SERVIDOR BIM: CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS TEAMWORK 

INTERFAZ TEAMWORK 

MARCADOR DE PROYECTO 

FLUJOS DE TRABAJO DETALLADOS INTEROPERABILIDAD 

INTERCAMBIO DE DATOS MULTIDISCIPLINAR 

TRATAMIENTO E INTERCAMBIO DE ARCHIVOS 

Tablas 20. Contenidos específicos de ArchiCAD relacionados con BIM. Manual BIM 
 Elaboración propia en base a los contenidos y bibliografía de Graphisoft (2020) 
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MANUAL REVIT 

Para los contenidos de Revit usaremos la información detallada en la página oficial de 

Autodesk. Además de algunos manuales creados específicamente para el uso BIM. Por lo 

tanto tendremos los datos más actualizados hasta Marzo del 2021.   

MANUAL DE SOFTWARE REVIT INTEGRACIÓN 

CONTENIDOS FUENTE TEMA PRINCIPAL 

INSTALACIÓN DESKTOP CONNECTOR PARA 

BIM 360 
AUTODESK 

A
U

T
O

D
ES

K
 

GENERALIDADES DEL 

SOFTWARE 

CONFIGURACIÓN DE PROYECTO MANUAL AVANZADO AUTODESK REVIT 2016 LOD BIM 

PROPIEDADES DE LOS OBJETOS AUTODESK 

TABLAS DE PLANIFICACIÓN  MANUAL AVANZADO AUTODESK REVIT 2020 

DETALLES Y TABLAS DE PLANIFICACIÓN REVIT 2015 MANUAL IMPRESCINDIBLE 

FAMILIAS. ASPECTOS GENERALES 

MODELADO BÁSICO TIPOS DE MODELO BIM 

REVIT ARCHITECTURE, STRUCTURE Y MEP. 
GENERALIDADES 

REVIT 2017 SISTEMA INTEGRADO BLG PARTE 1 

FAMILIAS. PARÁMETROS REVIT 2015 MANUAL IMPRESCINDIBLE 

OPCIONES DE DISEÑO DIMENSIONES BIM 

FASES DE PROYECTO 

COMPROBACIÓN DE INTERFERENCIAS AUTODESK 

PROYECTOS EN COLABORACIÓN REVIT 2015 MANUAL IMPRESCINDIBLE TEAMWORK 

 
FLUJO DE TRABAJO VISUAL: CONFIGURAR 

BIM 360 DESIGN 

AUTODESK 

INTEROPERABILIDAD 

FLUJO DE TRABAJO PARA VINCULAR 

ARCHIVOS IFC EN UN PROYECTO DE REVIT 

EN LA NUBE 

EXPORTAR MANUAL AVANZADO AUTODESK REVIT 2020 

Tablas 21. Contenidos específicos de Revit relacionados con BIM. Manual BIM 
 Elaboración propia en base a los contenidos y bibliografía de Autodesk BIM 360 (2021) 

Plan de Ejecución BIM 

Un Plan de Ejecución de Proyecto BIM completo debe definir los usos apropiados para BIM 

en un proyecto (por ejemplo, autoría de diseño, revisión de diseño y coordinación 3D), junto 

con un diseño detallado y documentación del proceso para ejecutar BIM a lo largo del ciclo 

de vida de una instalación (Messner et al., 2019). Los contenidos de esta sección se 

establecen en la Tabla 22. 

Pasos para implementar un BEP 

1. Identificar los procesos/usos BIM de mayor importancia durante la planificación del 

proyecto, diseño, construcción y fases de operación. 

2. Diseñar el proceso de ejecución BIM a través de mapas de proceso/flujo de trabajo. 

3. Definir la documentación BIM a entregar y los formatos de intercambio. 

4. Desarrollar la estructura y la forma de los contratos, formas de comunicación, 

tecnología y control de calidad necesarios para apoyar la implementación. 

Todos esos pasos son necesarios para lograr un flujo de comunicación y trabajo efectivo de 

todo el equipo durante todas las etapas del proyecto, principalmente en fases iniciales. 

Equipo BIM/ Roles BIM 

El equipo que se encarga del proceso de planificación debe estar compuesto por miembros 

que tengan un papel importante en la misma. Se definen 5 roles BIM nombrados de acuerdo 
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a las responsabilidades que asume cada uno. También se debe establecer la experiencia y/o 

conocimientos que debe tener cada persona en base al puesto que ocupe dentro del equipo.   

FUENTE AUTOR CONTENIDOS TEMA PRINCIPAL 

MANUAL BIM EUSKAL TRENBIDE 

SAREA 
ROLES BIM   ROLES BIM                                        

FUNCIONES 
RESPONSABILIDADES 

QUIEN LO HACE 

G
U

ÍA
 T

R
A

N
SV

ER
SA

L 
G

U
ÍA

 P
A

R
A

 

LA
 E

LA
B

O
R

A
C

IÓ
N

 D
EL

 P
LA

N
 D

E 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 B
IM

 

 
 
 
 
ESPACIO BIM 

RECURSOS HUMANOS 

ORGANIGRAMA EQUIPO DE TRABAJO 

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS DE BIM USO DEL BIM OBJETIVOS Y 

CARACTERISTICAS 
QUE SE HACE 

ESTRATEGIA DE IDENTIFICACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN 

ESTRUCTURAS DE DATOS 

MATRIZ DE INTERFERENCIAS 

ENTREGABLES BIM QUE SE LOGRA 

PLANTILLAS BIM 

Tablas 22. Contenidos generales Plan de Ejecución BIM. 
 Elaboración propia 

Estándares y Guías BIM  

El objetivo es establecer las líneas generales y el marco de trabajo para la correcta 

implementación de la metodología BIM en determinado campo. Sea pública o privada; cada 

una de ellas necesita estructurar este manual para la implementación BIM. Mismo que 

comprende desde la forma de los contratos, procesos de producción, entrega de 

información digital y cada requerimiento especifico de acuerdo al proyecto a realizarse. Su 

uso es tanto para clientes, usuarios, y en general todo actor involucrado en el ciclo de vida 

de una construcción como vimos en la Figura 2. Ciclo de vida BIM en los apartados del primer 

capítulo. Para mejor entendimiento tomaremos como base la guía de Usuarios BIM 

desarrollados por Building Smart. Sin embargo también se recomiendan: el Manual BIM 

desarrollado para Euskal Trenbide Sarea, y el Manual para la introducción de la metodología 

BIM por parte del sector público europeo, fruto de una colaboración a escala paneuropea 

de organizaciones del sector público pertenecientes a 21 países. El primero es desarrollado 

para una empresa española y la segunda por ser un caso a una escala mayor. 

FUENTE AUTOR CONTENIDOS TEMA PRINCIPAL 

 

B
U

IL
D

IN
G

 S
M

A
R

T
 

ESTÁNDAR BIM Y NORMATIVAS ISO 

GUIA DE USUARIOS 

BIM DOCUMENTO 1 
REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES PARA EL BIM 

GENERACIÓN Y USO DE LOS MODELOS EN DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO 

 
GUIA DE USUARIOS 

BIM DOCUMENTO 11 

LOS PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN PROYECTUAL DE 

INFORMACIÓN BASADA EN UN MODELO 
GESTIÓN DEL PROYECTO BIM  

TAREAS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS BIM ETAPA POR 

ETAPA 

GUIA DE USUARIOS 

BIM DOCUMENTO 2 
REQUISITOS DE MODELADO MODELADO DEL ESTADO ACTUAL 

DOCUMENTACIÓN FINAL QUE DEBE REDACTARSE 

GUIA DE USUARIOS 

BIM DOCUMENTO 9 
ANÁLISIS DE LA VIDA ÚTIL Y COSTE DE LAS INSTALACIONES USO DE 

MODELOS EN 
ANÁLISIS DE 

INSTALACIONES 

MEP 
ANÁLISIS DE SISTEMAS DE INSTALACIONES 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

GUIA DE USUARIOS 

BIM DOCUMENTO 13 
ENTREGA DE DATOS DE PRODUCCIÓN EN UN "AS-BUILT 

BIM" 
FASE DE 

CONSTRUCCIÓN 

OPCIONES DE UTILIZACIÓN DEL BIM EN LA CONSTRUCCIÓN 

 
 
GUIA DE USUARIOS 

BIM DOCUMENTO 12 

MODELOS BIM DURANTE FUNCIONAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO 
BIM PARA MANTENIMIENTO Y 

OPERACIONES 

SOFTWARE DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y 

OPERACIONES 

PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS MODELOS 

BIM DE FACILITY MANAGEMENT. 

Tablas 23. Contenidos generales Guías y estándares BIM. 
 Elaboración propia en base a los contenidos y bibliografía de BuildingSMART (2014) 
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3.4. Generalidades: Antecedentes previos a la propuesta de guía 

metodológica de enseñanza 

La metodología BIM ha sido abordada en diferentes maneras y de acuerdo al contexto de 

cada país tanto a nivel de normativas como para su aplicación. Para el desarrollo de la 

metodología BIM es necesario aplicar un método de enseñanza, en nuestro caso ADDIE, el 

cual ya ha sido incluso aplicado en otras facultades. Finalmente es necesario esclarecer que 

la guía así como la propuesta de la materia complementaria tiene un alcance establecido así 

como varias limitantes con respecto a tiempos, contenidos y el campo de aplicación. 

3.4.1. Metodologías de enseñanza a aplicar: Método ADDIE 

¿QUE SE QUIERE COMPLEMENTAR? 

La cuestión fundamental en momentos iniciales de la docencia BIM es no confundir al 

alumno. No confundirlo poniendo todo el interés en el software, que es lo inmediato, para 

centrarlo en el método, en los flujos de trabajo necesarios. Como enfatiza Cos-Gayón (2016). 

llegarán multitud de programas, la mayoría deslumbrantes en cuanto a su potencial, que 

puede eclipsar la razón de ser de los mismos. La Figura 42 ilustra los 3 pilares de la 

metodología BIM. Los manuales, los planes de ejecución y los estándares. En cuanto a lo que 

se estudia en la FAU-UC, se encuentra en el primer peldaño solo abarcando 3D BIM 

Arquitectónico Básico. 

¿QUE SE ESTÁ ENSEÑANDO? ¿VS QUE SE QUIERE COMPLEMENTAR? 

Como se ha tratado en gran parte del desarrollo de la investigación, el objetivo de la misma 

no es cambiar lo referente al bloque de materias denominado “Expresión Digital” sino 

complementar sus contenidos dando al estudiante una herramienta que permita aprovechar 

el máximo del software y a su vez aplicar sus conocimientos en materias afines al proceso 

de construcción de una obra.  

 

Figura 46. Aprendizaje BIM tradicional vs Aprendizaje optimo BIM.  ¿Que se está enseñando? vs Que 
se quiere complementar? 

 Recuperado y adaptado en base a Faubel (2015)  
 

Actualmente la Facultad contempla lo referente al 2D CAD y al 3D Visualización. El objetivo 

es complementar y conceder al estudiante los conocimientos referidos a la metodología 

abarcando sus 3 temas principales. Manual BIM (O manual de software para usuarios BIM), 

BEP y las Guías y Estándares.  
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¿CUÁNTO TIEMPO SE DISPONE? 

 AREA Y MODALIDAD HORAS ACADEMICAS O CREDITOS 

FACULTAD LIBRE ELECCIÓN 48 A 64 CRÉDITOS 

OPTATIVA 48 A 64 CRÉDITOS 

DEPARTAMENTO  
 
FORMACIÓN 

CONTINUA 

SEMINARIOS CORTOS 40 HORAS O INFERIOR 

 
CENTRO DE 

POSGRADOS 

 
 
SEMINARIOS LARGOS 

41 Y 60 HORAS ACADÉMICAS 
61 Y 75 HORAS ACADÉMICAS 
76 Y 100 HORAS ACADÉMICAS 
101 Y 120 HORAS ACADÉMICAS 
121 HORAS O SUPERIOR 

Tablas 24. Tiempos establecidos por los reglamentos de la Universidad para el desarrollo de los cursos, 

materias y programas de formación 
 Elaboración propia 

3.4.2. Competencias 

QUE DEBE HACER EL DOCENTE Y EL ESTUDIANTE?  

El docente debe promover el aprendizaje cooperativo, el cual es un método de aprendizaje 

basado en el trabajo en equipo de los estudiantes (Faubel, 2015). El objetivo radica en lograr 

que los alumnos trabajen de manera conjunta. Cada uno asume una responsabilidad dentro 

del trabajo y por consecuente en los resultados obtenidos. Este tipo de aprendizaje confiere 

al estudiante ventajas como: 

 Desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo. 

 Desarrollo de habilidades intelectuales de alto nivel. 

 Responsabilidad, flexibilidad y autoestima.  

 Trabajo de todos: cada alumno tiene una parte de responsabilidad de cara a otros 

compañeros, dentro y fuera del aula. 

 Genera “redes” de apoyo para los alumnos “de riesgo” de exclusión. 

 Genera mayor entusiasmo y motivación. 

QUE COMPETENCIAS ADQUIERE EL ESTUDIANTE?  

Hay que tomar en cuenta que las competencias establecidas por Faubel están enfocadas 

tomando en cuenta un cambio completo de la malla curricular. Sin embargo, como ya 

establecimos anteriormente, la propuesta se basa en un complemento a la malla existente 

y por consiguiente a las cátedras ya existentes. En base a lo expuesto, las competencias que 

adquiere el estudiante se enfocan en los siguientes campos. 
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GESTIÓN DEL PROCESO PROYECTOS TÉCNICOS 
 

TÉCNICAS Y TECNOLOGÍA DE 

LA EDIFICACIÓN 

CONOCIMIENTO DE 

REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVAS 

EN LA CONSTRUCCIÓN Y DE LAS 

RELACIONES CONTRACTUALES QUE SE 

PRODUCEN EN LAS DISTINTAS FASES 

DEL PROCESO DE EDIFICACIÓN.  
 
CAPACIDAD PARA LA GESTIÓN DEL 

CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA. 
 
APTITUD PARA ANALIZAR, DISEÑAR Y 

EJECUTAR SOLUCIONES QUE 

FACILITEN LA ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL EN LOS EDIFICIOS Y SU 

ENTORNO. 
 

CAPACIDAD PARA APLICAR LAS HERRAMIENTAS 

AVANZADAS NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS 

PARTES QUE COMPORTA EL PROYECTO TÉCNICO Y SU 

GESTIÓN.  
 
APTITUD PARA REDACTAR DOCUMENTOS QUE FORMAN 

PARTE DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN ELABORADOS EN 

FORMA MULTIDISCIPLINAR. 
 
CAPACIDAD DE ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN 

Y SU TRASLACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  
 
CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA EDIFICACIÓN Y DE 

SU ORGANIZACIÓN PROFESIONAL O EMPRESARIAL.  
 

CAPACIDAD PARA ELABORAR 

MANUALES Y PLANES DE 

MANTENIMIENTO Y GESTIONAR SU 

IMPLANTACIÓN EN EL EDIFICIO. 
 
CONOCIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE 

LOS PROCESOS DE EDIFICACIÓN Y 

DEMOLICIÓN, DE LA SOSTENIBILIDAD 

EN LA EDIFICACIÓN, Y DE LOS 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA 

EVALUAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DE LOS EDIFICIOS. 
 

Tablas 25. Competencias que adquiere el estudiante al estudiar la metodología BIM. 
 Adaptado de Faubel (2015)  

3.4.3. Alcance de la guía  

El alcance de la guía en una primera instancia se desarrolla para los estudiantes de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca en un contexto 

complementario a la malla curricular vigente. No obstante, a través del presente estudio se 

determina su factibilidad en otros niveles de educación como seminarios, programas de 

formación continua, cursos paralelos o de verano e incluso temas de posgrados.  

3.4.4. Temarios principales 

Manual BIM Estándares y Guías BIM BIM Execution Plan 
Manual de 
usuario del 
programa (Revit 
o ArchiCAD). 
El objetivo es 
unificar 
conceptos para 
tener una guía 
general sobre el 
uso del software 
independientem
ente cual se use. 

Son las guías fundamentales para la 
elaboración efectiva de modelos de 
información de construcción 
(modelos BIM de ahora en 
adelante) a modo de Guía de 
Usuarios estándar.  
El objetivo es disponer de una guía 
estándar de fácil adaptación y en 
constante evolución con el fin de 
aglutinar y coordinar a todas las 
disciplinas implicadas en BIM con 
garantías de precisión adecuadas 
para su uso efectivo en el sector 

El BEP es el documento en el 
que se reflejan las estrategias, 
procesos, recursos, técnicas, 
herramientas, sistemas, etc.; 
que serán aplicados para 
asegurar el cumplimiento de 
los requisitos BIM solicitados 
por el cliente 
Es por ello que en su redacción 
se requiere de la participación 
de todos los agentes 
implicados en la fase o fases en 
las que vaya a aplicar dicho 
Plan. 
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3.5. Propuesta de guía metodológica de enseñanza para la Facultad de 

Arquitectura enfocado en los softwares Revit y ArchiCAD dentro de BIM. 

3.5.1. Justificación para propuesta  

Se debe tener claro que la propuesta es un curso complementario a la catedra Expresión 

Digital, lo cual se ha enfatizado a lo largo de esta investigación, En ninguna forma se busca 

la sustitución de la misma o inferir que sus contenidos no son los correctos ya que están 

desarrollados en función de la herramienta y no de la metodología. Por consecuente, los 

contenidos de la propuesta abarcan las estrategias, normativas y reglamentos para el 

desarrollo de un proyecto y los contenidos de las cátedras de expresión digital funcionan 

como base y complemento para el mismo.  

3.5.2. Resultados ADDIE 

MARCO DE TRABAJO ADDIE 

El marco de trabajo ADDIE para la propuesta se elabora en las 3 primeras fases: Análisis, 

Diseño y Desarrollo. No se contemplan las etapas de implementación y evaluación debido al 

alcance de la investigación. Sin embargo se dejan planteados los lineamientos para futuras 

investigaciones. 

Fase de análisis 

En este apartado se identifican las brechas de desempeño o vacíos en el aprendizaje que se 

busca reforzar. Adicionalmente, se describe cual es el desempeño que obtendrá el 

estudiante y las causas de la brecha.  

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

DESEMPEÑO ACTUAL DESEMPEÑO DESEADO CAUSA 

PRINCIPAL 
BRECHA (%) 

1. LOS ESTUDIANTES SOLO CONOCEN EL 

SOFTWARE 
LOS ESTUDIANTES CONOCEN LA METODOLOGÍA 

BIM QUE ABARCA EL SOFTWARE 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA MALLA 

CURRICULAR 

ESTÁ 

ENFOCADA A LA 

ENSEÑANZA 

DEL 

PROGRAMA O 

HERRAMIENTA 

DIGITAL 
 
 

 

15% 

2. LOS ESTUDIANTES NO CONOCEN LA 

DIFERENCIA ENTRE MANUAL DE 

SOFTWARE BIM Y MANUAL DE USUARIO 

BIM. 

LOS ESTUDIANTES CONOCEN LOS DIFERENTES 

TIPOS DE MANUALES Y DIFERENCIAN CLARAMENTE 

UN MANUAL DE SOFTWARE VS UN MANUAL PARA 

USUARIOS BIM  

5% 

3. LOS ESTUDIANTES NO CONOCEN EL 

AMBIENTE COLABORATIVO QUE SE PUEDE 

LOGRAR MEDIANTE EL SOFTWARE 
HAY TEORÍA PERO NO PRACTICA 

LOS ESTUDIANTES CONOCEN LAS HERRAMIENTAS 

BÁSICAS COLABORATIVAS Y SU FUNCIONAMIENTO 
15% 

4. LOS ESTUDIANTES NO CONOCEN LA 

INTEROPERABILIDAD DEL SOFTWARE 
HAY TEORÍA PERO NO PRACTICA 

LOS ESTUDIANTES CONOCEN LOS PROGRAMAS 

COMPATIBLES CON EL SOFTWARE DE USO 

PRINCIPAL Y LOS RESULTADOS QUE SE PUEDEN 

LOGRAR 

15% 

5. LOS ESTUDIANTES NO CONOCEN LOS 

ESTÁNDARES RELACIONADOS CON LA 

METODOLOGÍA BIM 

LOS ESTUDIANTES CONOCEN COMO DESARROLLAR 

UN PROYECTO BASADO EN LOS REQUERIMIENTOS 

BIM DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL 

CLIENTE. 

25% 

6. LOS ESTUDIANTES NO CONOCEN COMO 

PLANIFICAR UN PROYECTO BIM 
LOS ESTUDIANTES CONOCEN SOBRE EL PLAN DE 

EJECUCIÓN BIM Y TODAS SUS DETERMINANTES. 
25% 

TOTAL 100% 

DOMINIOS DE LA TAXONOMÍA DE BLOOM 
(RELACIONADOS A LOS RESULTADOS QUE SE 

BUSCAN EN LA INVESTIGACIÓN) 

CONOCIMIENTO DEFINIR, DESCRIBIR, IDENTIFICAR 

COMPRENSIÓN CLASIFICAR, EJEMPLIFICAR, RELACIONAR, SECUENCIAR 
APLICACIÓN APLICAR, CALCULAR, EMPLEAR, PREPARAR, PRODUCIR, 

PROGRAMAR, RESOLVER, SOLUCIONAR 
ANALISIS CATEGORIZAR, DIFERENCIAR, IDENTIFICAR, ORGANIZAR 
SINTESIS COMBINAR, PRIORIZAR 

EVALUACIÓN ACTUALIZAR, COMPARAR, EVALUAR, VALIDAR, VALORAR. 
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DECLARACIÓN 

DE PROPÓSITO 
EL PROPÓSITO DEL CURSO RADICA EN QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN CONOCER, IDENTIFICAR Y APLICAR LOS CONCEPTOS 

BÁSICOS DE LA METODOLOGÍA BIM, CLASIFICAR Y RELACIONAR LAS HERRAMIENTAS SEGÚN EL OBJETIVO DEL PROYECTO, 
SOLUCIONAR LAS INTERROGANTES DEL PROYECTO, CALCULAR, Y PROGRAMAR TODO LO REFERENTE AL CICLO DE VIDA DE 

UNA OBRA. FINALMENTE DEBE PODER PRIORIZAR ACTIVIDADES SOBRE OTRAS FACILITANDO EL USO DE LA HERRAMIENTA 

OPTIMIZANDO TIEMPO Y EVITANDO PÉRDIDAS ECONÓMICAS LOGRANDO PROYECTOS ACCESIBLES DE CALIDAD. 

Tablas 26. Análisis de brechas de desempeño en la FAU-UC. 
 Elaboración propia en base a la plantilla de la metodología ADDIE. 

Dentro del proceso ADDIE es necesario realizar un cuadro que contengan todos los objetivos 

que se busca lograr en los estudiantes y participantes del curso. 

METAS EDUCATIVAS O INSTRUCCIONALES 

1.  CONOCER Y APLICAR LOS CONCEPTOS DE LA METODOLOGÍA BIM RELACIONANDO LAS GUÍAS, ESTÁNDARES, PLANES DE EJECUCIÓN Y 

MANUALES DE USUARIO Y DE SOFTWARES. 

2. IDENTIFICAR Y DIFERENCIAR LOS CONCEPTOS DE LAS DIFERENTES GUÍAS Y MANUALES CONTEMPLADAS DENTRO DEL ENTORNO Y LA 

METODOLOGÍA BIM EVITANDO CONFUSIONES A LA HORA DE APLICAR ESTOS CONOCIMIENTOS. 

3.  EMPLEAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO COLABORATIVO BIM OPTIMIZANDO TIEMPOS DE ENTREGA Y COORDINAR CORRECTAMENTE LA 

ESTRUCTURA, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, INSTALACIONES MEP Y OTROS. 

4. RELACIONAR Y COMBINAR LOS DIFERENTES SOFTWARES O PLUGINS ESTUDIADOS DENTRO DE LA METODOLOGÍA BIM OBTENIENDO 

INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL PROYECTO COMO COSTOS, PROGRAMACIÓN, DISEÑO, CANTIDADES DE OBRA, ETC. 

5.  CONOCER LOS ESTÁNDARES BIM PARA PODER APLICAR SUS CONCEPTOS LOGRANDO LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO  

6. ORGANIZAR Y PROGRAMAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE UN PROYECTO CORRESPONDIENTES A SU CICLO DE VIDA UTILIZANDO UN PLAN 

DE EJECUCIÓN BIM. 

Tablas 27. Metas instruccionales que solventan las causas principales de las brechas de desempeño en la 

FAU-UC. 
 Elaboración propia en base a la plantilla de la metodología ADDIE. 

Adicionalmente, se debe identificar la posible audiencia. Esto dependerá de la unidad 

académica a la cual se adapte la propuesta (Materias de Libre elección, Materias Optativas 

y Cursos de Formación Continua.) Los demás campos que se citan en la tabla no se 

desarrollan ya que no son factores relevantes para la consecución del curso. 

ANÁLISIS DE LA AUDIENCIA/ESTUDIANTES/ALUMNOS 

IDENTIFICACIÓN DEL 

GRUPO  

SISTEMA DE CRÉDITOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA  
ESTUDIANTES DE CARRERAS AFINES 

 
¿DENTRO DE QUE 

CATEGORÍA ENTRA 

LA PROPUESTA?  

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

CONTINUA 
PERSONAS LIGADAS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

ÁREA DE POSGRADOS PROFESIONALES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

CARACTERISTICAS 

GENERALES 

EDAD NO RELEVANTE 
GÉNERO  

NIVEL DE FORMACIÓN  TENER CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL SOFTWARE BIM 

(REVIT O ARCHICAD)  
INDEPENDIENTE DE 

LA CATEGORÍA DE LA 

PROPUESTA 
PREFERENCIA DE IDIOMA DEPENDE DEL SOFTWARE  

NUMERO DE 

ESTUDIANTES 

POR CLASE QUEDA A CRITERIO DE LA CATEGORIA DE LA PROPUESTA DEPENDE LOS 

CONTENIDOS  POR GRUPO 

TOTAL 

LOCALIDAD DE LOS ESTUDIANTES NO RELEVANTE 

NIVELES DE EXPERIENCIA DEPENDE LA CATEGORIA  

Tablas 28. Análisis de la Audiencia 
 Elaboración Propia en base a la plantilla de la metodología ADDIE. 

  



 
 

Página | 88  
Freddy Guaraca – Santiago Maza 

En la Tabla 29 se identifican los recursos y materiales mínimos para desarrollar el curso. Es 

decir bibliografía necesaria, softwares y herramientas, infraestructura y talento humano. 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE 

CONTENIDO TECNOLOGÍA INSTALACIONES TALENTO HUMANO 

SILABO 
BIBLIOGRAFÍA (MANUAL DE USUARIO, 
MANUAL BIM, GUIA BIM, GUIA BEP. 
DETALLADOS EN LA BIBLIOGRAFÍA DEL SILABO) 

PLATAFORMA VIRTUAL 
SOFTWARE BIM 
LAPTOP O PC QUE CUMPLA CON LOS 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS SEGÚN EL 

SOFTWARE 

AULA 
PROYECTOR 
 

DOCENTE CON 

CONOCIMIENTO DE LA 

METODOLOGÍA BIM 

FORMA DE IMPARTICIÓN DE LA ENSEÑANZA 

CLASES PRESENCIALES MOOCS E-LEARNING BLENDED LEARNING 

Tablas 29. Recursos necesarios para el aprendizaje y forma de impartición de la enseñanza. 
 Elaboración Propia en base a la plantilla de la metodología ADDIE. 

Fase de diseño 

Luego de la etapa de análisis nos centramos en la fase de diseño. Aquí corresponde 

identificar las metas educativas u objetivos del curso, por lo tanto las competencias y 

habilidades que obtiene el estudiante al haber acabado el mismo. 

INVENTARIO DE TAREAS GENERALES 

1 DECLARACIÓN DE 

PROPÓSITO 
EL PROPÓSITO DEL CURSO RADICA EN QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN CONOCER, IDENTIFICAR Y APLICAR 

LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA METODOLOGÍA BIM, CLASIFICAR Y RELACIONAR LAS HERRAMIENTAS 

SEGÚN EL OBJETIVO DEL PROYECTO, SOLUCIONAR LAS INTERROGANTES DEL PROYECTO, CALCULAR, Y 

PROGRAMAR TODO LO REFERENTE AL CICLO DE VIDA DE UNA OBRA. FINALMENTE DEBE PODER PRIORIZAR 

ACTIVIDADES SOBRE OTRAS FACILITANDO EL USO DE LA HERRAMIENTA OPTIMIZANDO TIEMPO Y EVITANDO 

PÉRDIDAS ECONÓMICAS LOGRANDO PROYECTOS ACCESIBLES DE CALIDAD. 

2 METAS EDUCATIVAS 1.  CONOCER Y APLICAR LOS CONCEPTOS DE LA METODOLOGÍA BIM RELACIONANDO LAS GUÍAS, 
ESTÁNDARES, PLANES DE EJECUCIÓN Y MANUALES DE USUARIO Y DE SOFTWARES. 

2. IDENTIFICAR Y DIFERENCIAR LOS CONCEPTOS DE LAS DIFERENTES GUÍAS Y MANUALES CONTEMPLADAS 

DENTRO DEL ENTORNO Y LA METODOLOGÍA BIM EVITANDO CONFUSIONES A LA HORA DE APLICAR 

ESTOS CONOCIMIENTOS. 

3.  EMPLEAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO COLABORATIVO BIM OPTIMIZANDO TIEMPOS DE ENTREGA Y 

COORDINAR CORRECTAMENTE LA ESTRUCTURA, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, INSTALACIONES MEP Y 

OTROS. 

4. RELACIONAR Y COMBINAR LOS DIFERENTES SOFTWARES O PLUGINS ESTUDIADOS DENTRO DE LA 

METODOLOGÍA BIM OBTENIENDO INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL PROYECTO COMO COSTOS, 
PROGRAMACIÓN, DISEÑO, CANTIDADES DE OBRA, ETC. 

5.  CONOCER LOS ESTÁNDARES BIM PARA PODER APLICAR SUS CONCEPTOS LOGRANDO LOS 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO  

6. ORGANIZAR Y PROGRAMAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE UN PROYECTO CORRESPONDIENTES A SU 

CICLO DE VIDA UTILIZANDO UN PLAN DE EJECUCIÓN BIM. 

 TRES CATEGORÍAS DE 

TAREAS DE DESEMPEÑO 

COMÚNMENTE ASOCIADAS 

CON EL DISEÑO 

INSTRUCCIONAL 

TIPO DE ACTIVIDAD COGNITIVAS MOTORAS DE ORDEN 

RESULTADOS CONOCIMIENTO HABILIDAD PROCEDIMIENTO 

¿QUE IMPLICA? PENSAMIENTOS, IDEAS 

Y PERCEPCIONES 
ESFUERZO FÍSICO SECUENCIA DE TAREAS 

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES 

DE DESEMPEÑO 
1.  IDENTIFICAR LOS CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS DE LA METODOLOGÍA BIM 

2. CONOCER EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNA OBRA EN BASE A LOS CONCEPTOS BIM. 

3.  DIFERENCIAR Y RELACIONAR LAS CARACTERÍSTICAS BIM EN BASE A LAS NECESIDADES Y 

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE Y/O PROFESIONAL. 

4. RELACIONAR Y CONOCER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LAS HERRAMIENTAS COLABORATIVAS Y 

DE INTEROPERABILIDAD DEL SOFTWARE. 

5.  CONOCER E IDENTIFICAR LOS ESTÁNDARES BIM DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO. 

6. DESARROLLAR CORRECTAMENTE UN PLAN DE EJECUCIÓN BIM CORRESPONDIENTE AL CICLO DE VIDA 

DEL PROYECTO. 

4 PRE REQUISITOS MANEJO BÁSICO DEL SOFTWARE BIM 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS RELACIONADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA 

Tablas 30. Inventario de tareas generales. 
 Elaboración propia en base a la plantilla de la metodología ADDIE. 
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Posterior a esto, se debe elaborar un inventario de tareas, esto hace referencia a todas las 

actividades esenciales que se debe desarrollar en el curso para que el estudiante obtenga y 

desarrolle los objetivos deseados. También se deben establecer requisitos mínimos para la 

persona que opte por tomar dicho curso. 

INVENTARIO DE TAREAS ESPECIFICAS  PLANTILLA TIPO 

MANUAL DE USUARIO BIM 

GENERALIDADES 

1 ESCRIBA LA ACTUAL 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 
EL PROPÓSITO DEL CURSO RADICA EN QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN CONOCER, IDENTIFICAR Y 

APLICAR LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA METODOLOGÍA BIM, CLASIFICAR Y RELACIONAR LAS 

HERRAMIENTAS SEGÚN EL OBJETIVO DEL PROYECTO 

2 SELECCIONE UNA META 

INSTRUCCIONAL 
CONOCER Y APLICAR LOS CONCEPTOS DE LA METODOLOGÍA BIM RELACIONANDO LAS GUÍAS, 
ESTÁNDARES, PLANES DE EJECUCIÓN Y MANUALES DE USUARIO Y DE SOFTWARES. 

3 IDENTIFIQUE TODAS LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

REQUERIDAS PARA ALCANZAR LA 

META INSTRUCCIONAL 

SELECCIONADA 

DEFINIR QUE ES UN MANUAL DE SOFTWARE BIM 

DEFINIR QUE ES UN MANUAL DE USUARIO BIM 

ESTABLECER LA DIFERENCIA ENTRE MANUAL DE SOFTWARE BIM VS MANUAL DE USUARIO BIM 

IDENTIFICAR LAS SIMILITUDES ENTRE LOS SOFTWARES BIM (REVIT Y ARCHICAD) 

4 ACTIVIDADES DE PRERREQUISITO MANEJO BÁSICO DEL SOFTWARE BIM 

5 CREE UN DIAGRAMA DE LA META 

INSTRUCCIONAL 
EL DIAGRAMA DE LA META INSTRUCCIONAL SE ENCUENTRA EN EL ANEXO 7 EN LA SECCIÓN DE 

GENERALIDADES. 

Tablas 31. Inventario de tareas específicas. Plantilla Tipo. 
 Elaboración propia en base a la plantilla de la metodología ADDIE. 

Se debe hacer hincapié en este apartado que, por lo extenso de los contenidos y el límite de 

páginas establecido para el trabajo de titulación, solo se desarrolla un ejemplo tipo en base 

a la primera meta instruccional: Generalidades del Manual de Usuario BIM especificados en 

el Anexo 7. Sin embargo, los temas específicos ligados a las metas instruccionales son 

desarrollados en su totalidad en las Figuras 47, 48 y 49.  

      MANUAL DE USUARIO BIM     
               

GENERALIDADES  ENTORNO BIM 
 

MANUAL DE USUARIO BIM 

               
QUE ES UN 

MANUAL DE 

SOFTWARE 

BIM 

 

QUE ES UN 

MANUAL DE 

USUARIO 

BIM 

 
MANUALES DE 

USUARIO BIM 

GENERALIZADO 
 

TIPOS DE 

MODELO 

BIM 
 

DIMENSIONES 

BIM 
 

LOD 

BIM 
 INTEROPERABILIDAD 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

Figura 47. Diagrama de metas instruccionales generales. Manual de Usuario BIM.  
 Elaboración propia en base a la plantilla de la metodología ADDIE. 

      ESTANDAR BIM    

               

GENERALIDADES  REQUISITOS COMUNES BIM 
               

ESTÁNDAR 

BIM Y 

NORMATIVAS 

ISO 

 

REQUISITOS 

TÉCNICOS 

GENERALES 

PARA EL 

BIM 

 

GENERACIÓN 

Y USO DE LOS 

MODELOS EN 

DIFERENTES 

ETAPAS DEL 

PROYECTO 

 

GESTIÓN 

DEL 

PROYECTO 

BIM 
 

MODELADO 

DEL ESTADO 

ACTUAL 
 

USO DE 

MODELOS EN 

ANÁLISIS DE 

INSTALACIONES 

MEP 

 

USO DE 

MODELOS 

DURANTE LA 

FASE DE 

CONSTRUCCIÓN 

 
BIM EN 

MANTENIMIENTO 

Y OPERACIONES 

Figura 48. Diagrama de metas instruccionales generales. Guías y Estándares BIM.  
 Elaboración propia en base a la plantilla de la metodología ADDIE. 

    PLAN DE EJECUCIÓN BIM     

             

QUIEN LO HACE?  QUE SE HACE?  QUE SE LOGRA? 
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ROLES 

BIM 
 

FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 
 

USO DEL BIM 

OBJETIVOS Y 

CARACTERISTICAS 
 

ESTRUCTURAS 

DE DATOS 
 

MATRIZ DE 

INTERFERENCIAS 
 

PLANTILLAS 

BIM 
 

ENTREGABLES 

BIM 

Figura 49. Diagrama de metas instruccionales generales. Plan de Ejecución BIM.  
 Elaboración propia en base a la plantilla de la metodología ADDIE.  
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Adicionalmente se deben plantear objetivos de desempeño específicos para cada meta 

instruccional conjuntamente con los indicadores de evaluación y las actividades necesarias 

para comprobar estos conocimientos en el estudiante. La Tabla 33 es un resumen de la Tabla 

32, en la que se coloca también la forma de evaluar estos procesos (pruebas, exámenes, 

trabajos, proyectos, etc.). 

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 

PARÁMETROS QUE DEBEN 

CUMPLIR LOS OBJETIVOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

DESEMPEÑO QUE EL ESTUDIANTE 

DEBE PRESENTAR ANTES DE SER 

CONSIDERADO COMPETENTE 
 
CONDICIÓN BAJO LA CUAL SE MIDE 

EL DESEMPEÑO 
 
ESTÁNDAR ACEPTABLE DE 

DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE 

1.  EL ESTUDIANTE CONOCER Y APLICA LOS CONCEPTOS DE LA METODOLOGÍA BIM RELACIONANDO LAS 

GUÍAS, ESTÁNDARES, PLANES DE EJECUCIÓN Y MANUALES DE USUARIO Y DE SOFTWARES. 

2. EL ESTUDIANTE IDENTIFICA Y DIFERENCIA LOS CONCEPTOS DE LAS DIFERENTES GUÍAS Y MANUALES 

CONTEMPLADAS DENTRO DEL ENTORNO Y LA METODOLOGÍA BIM EVITANDO CONFUSIONES A LA 

HORA DE APLICAR ESTOS CONOCIMIENTOS. 

3.  EL ESTUDIANTE EMPLEA Y CONOCE LOS ESPACIOS DE TRABAJO COLABORATIVO BIM OPTIMIZANDO 

TIEMPOS DE ENTREGA Y COORDINAR CORRECTAMENTE LA ESTRUCTURA, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, 
INSTALACIONES MEP Y OTROS. 

4. EL ESTUDIANTE RELACIONA Y COMBINA LOS DIFERENTES SOFTWARES O PLUGINS ESTUDIADOS 

DENTRO DE LA METODOLOGÍA BIM OBTENIENDO INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL PROYECTO 

COMO COSTOS, PROGRAMACIÓN, DISEÑO, CANTIDADES DE OBRA, ETC. 

5.  EL ESTUDIANTE CONOCE LOS ESTÁNDARES BIM PARA PODER APLICAR SUS CONCEPTOS LOGRANDO 

LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO  

6. EL ESTUDIANTE ORGANIZA Y PROGRAMA TODAS LAS ACTIVIDADES DE UN PROYECTO 

CORRESPONDIENTES A SU CICLO DE VIDA UTILIZANDO UN PLAN DE EJECUCIÓN BIM. 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

PARÁMETROS QUE DEBEN 

CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

LA ACTIVIDAD DE DESEMPEÑO ES 

ESENCIALMENTE LA 

PRUEBA/EVALUACIÓN. 
 
LAS ESTRATEGIAS DE PRUEBA 

DEBEN TENER UNA ALTA FIDELIDAD 

ENTRE LA ACTIVIDAD, EL OBJETIVO 

Y EL ELEMENTO DE PRUEBA. 
 
LOS ELEMENTOS DE EVALUACIÓN 

DEBEN SER AUTÉNTICOS Y 

SIMULAR EL ESPACIO DE 

ACTUACIÓN. 

1.  DEFINIR CORRECTAMENTE LOS CONCEPTOS DE MANUAL DE USUARIO BIM Y MANUAL DE 

SOFTWARE BIM. 
IDENTIFICAR LOS COMPONENTES PRINCIPALES QUE CONTIENE EL SOFTWARE CON RESPECTO LA 

METODOLOGÍA BIM 

2. IDENTIFICAR LAS GUÍAS Y ESTÁNDARES BIM Y RELACIONAR LAS MISMAS CON EL OBJETIVO PARA EL 

CUAL SON DESARROLLADAS. 

3.  IDENTIFICAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO COLABORATIVO A TRAVÉS DE SU CONCEPTO 
IDENTIFICAR LOS PASOS Y LA INTERFAZ DE TRABAJO COLABORATIVO BIM 

4. RELACIONAR E IDENTIFICAR LOS DIFERENTES SOFTWARES COMPLEMENTARIOS CON EL OBJETIVO 

BIM PARA EL CUAL ES CREADO. 

5.  DEFINIR CORRECTAMENTE LOS CONCEPTOS DE ESTÁNDARES BIM Y NORMATIVAS BIM. 
DIFERENCIAR EL CONCEPTO DE ESTÁNDAR Y NORMATIVA BIM. 

6. REALIZAR UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN BASE AL DESARROLLO DEL PLAN DE EJECUCIÓN 

BIM.  

Tablas 32. Objetivos de Desempeño y Elementos de evaluación de desempeño.  
 Elaboración propia en base a la plantilla de la metodología ADDIE. 

Referente a los objetivos de desempeño, cada uno de ellos debe tener su correspondiente 

elemento de evaluación. En este caso se debe tener en cuenta el tipo de actividad a 

desarrollar, las mismas que se citan previamente en la Tabla 30 en el apartado de categorías 

de desempeño. Para concluir esta fase se desarrolla la estrategia de evaluación integral 

(Tabla 33), en donde básicamente se resume la forma de evaluación, los objetivos que se 

busca formar en el estudiante y los criterios correspondientes para comprobar los logros de 

aprendizaje. 

  



 
 

Página | 92  
Freddy Guaraca – Santiago Maza 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN INTEGRAL 

ACTIVIDAD OBJETIVO ELEMENTO DE EVALUACIÓN 

PRUEBA EL ESTUDIANTE CONOCER Y APLICA LOS CONCEPTOS DE LA 

METODOLOGÍA BIM RELACIONANDO LAS GUÍAS, 
ESTÁNDARES, PLANES DE EJECUCIÓN Y MANUALES DE 

USUARIO Y DE SOFTWARES. 

DEFINIR CORRECTAMENTE LOS CONCEPTOS DE MANUAL 

DE USUARIO BIM Y MANUAL DE SOFTWARE BIM. 
IDENTIFICAR LOS COMPONENTES PRINCIPALES QUE 

CONTIENE EL SOFTWARE CON RESPECTO LA 

METODOLOGÍA BIM 

TRABAJO EL ESTUDIANTE IDENTIFICA Y DIFERENCIA LOS CONCEPTOS DE 

LAS DIFERENTES GUÍAS Y MANUALES CONTEMPLADAS DENTRO 

DEL ENTORNO Y LA METODOLOGÍA BIM EVITANDO 

CONFUSIONES A LA HORA DE APLICAR ESTOS 

CONOCIMIENTOS. 

IDENTIFICAR LAS GUÍAS Y ESTÁNDARES BIM Y 

RELACIONAR LAS MISMAS CON EL OBJETIVO PARA EL 

CUAL SON DESARROLLADAS. 

PRUEBA EL ESTUDIANTE EMPLEA Y CONOCE LOS ESPACIOS DE TRABAJO 

COLABORATIVO BIM OPTIMIZANDO TIEMPOS DE ENTREGA Y 

COORDINAR CORRECTAMENTE LA ESTRUCTURA, DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO, INSTALACIONES MEP Y OTROS. 

IDENTIFICAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO COLABORATIVO 

A TRAVÉS DE SU CONCEPTO 
IDENTIFICAR LOS PASOS Y LA INTERFAZ DE TRABAJO 

COLABORATIVO BIM 

PRUEBA EL ESTUDIANTE RELACIONA Y COMBINA LOS DIFERENTES 

SOFTWARES O PLUGINS ESTUDIADOS DENTRO DE LA 

METODOLOGÍA BIM OBTENIENDO INFORMACIÓN NECESARIA 

PARA EL PROYECTO COMO COSTOS, PROGRAMACIÓN, 
DISEÑO, CANTIDADES DE OBRA, ETC. 

RELACIONAR E IDENTIFICAR LOS DIFERENTES SOFTWARES 

COMPLEMENTARIOS CON EL OBJETIVO BIM PARA EL 

CUAL ES CREADO. 

PRUEBA EL ESTUDIANTE CONOCE LOS ESTÁNDARES BIM PARA PODER 

APLICAR SUS CONCEPTOS LOGRANDO LOS REQUERIMIENTOS 

DEL PROYECTO  

DEFINIR CORRECTAMENTE LOS CONCEPTOS DE 

ESTÁNDARES BIM Y NORMATIVAS BIM. 
DIFERENCIAR EL CONCEPTO DE ESTÁNDAR Y NORMATIVA 

BIM. 

TRABAJO EL ESTUDIANTE ORGANIZA Y PROGRAMA TODAS LAS 

ACTIVIDADES DE UN PROYECTO CORRESPONDIENTES A SU 

CICLO DE VIDA UTILIZANDO UN PLAN DE EJECUCIÓN BIM. 

REALIZAR UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN BASE 

AL DESARROLLO DEL PLAN DE EJECUCIÓN BIM.  

Tablas 33. Estrategia de evaluación integral.  
 Elaboración propia en base a la plantilla de la metodología ADDIE. 

Fase de desarrollo 

Esta fase se enfoca al desarrollo del contenido. En este apartado se trabaja de manera 

general debido a la extensión de la misma. La Tabla 34 es una estrategia que se puede aplicar 

a cualquier clase con las debidas modificaciones basándose en su contenido.   

GENERACIÓN Y DESARROLLO DE CONTENIDO Y MEDIOS DE APOYO  PLANTILLA TIPO 

EVENTO  ESTRATEGIA INSTRUCCIONAL ESTUDIANTE O PROFESOR MEDIO 
ESTUDIANTE PROFESOR 

GENERAR/ATRAER ATENCIÓN  CITAR O COMPARTIR LA IMPORTANCIA DE LA 

METODOLOGÍA BIM 
   

OBJETIVO/RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE  
DAR A CONOCER AL ESTUDIANTE TODAS LAS 

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA BIM 
   

PRERREQUISITOS/CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 
DEFINIR TÉRMINOS Y CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE 

MANUALES, SOFTWARES, USUARIOS BIM. 
   

PRESENTAR CONTENIDO DESARROLLAR LA CLASE USANDO LA BIBLIOGRAFÍA 

OFICIAL REFERENCIADA EN EL SILABO 
   

PRACTICA GUIADA/ORIENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
DISCUSIÓN ACERCA DE LOS TEMAS TRATADOS    

PRACTICA INDEPENDIENTE INVESTIGACIÓN SOBRE EL TEMA EN UN PERIODO 

DETERMINADO 
   

RETROALIMENTACIÓN  CONOCER Y PROMOVER LA RESPUESTA Y OPINIÓN 

DE CADA ESTUDIANTE 
   

EVALUACIÓN  ESPACIO DE DEBATE O PRUEBA ESCRITA PUNTUAL 

SIN CALIFICACIÓN  
   

CIERRE/REFORZAR Y LLEVAR A LA 

PRACTICA 
REFORZAR LOS TEMAS Y MENCIONAR LOS TEMAS 

DE LA SIGUIENTE CLASE. 
   

Tablas 34. Estrategia de evaluación integral.  
 Elaboración propia en base a la plantilla de la metodología ADDIE. 
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3.5.3. Contenidos 

CONTENIDOS ESPECIFICOS POR TEMA 
MANUAL DE SOFTWARE ARCHICAD  INTEGRACIÓN  MANUAL DE SOFTWARE REVIT 

Fuente   Contenidos  Tema Principal  Contenidos   Fuente 

A
yu

d
a 

d
e 

A
rc

h
iC

A
D

 2
2 

G
ra

p
h

is
o

ft
 

51 Instalación en Red de ARCHICAD  
Generalidades 
del Software  

Instalación Desktop 
Connector para BIM 360 

  Autodesk 

A
u

to
d

es
k 

87 Administración de información  

LOD BIM 

 
Configuración de 
proyecto 

1664 
Manual Avanzado 

Autodesk Revit 2016 

197 Paleta de información  
 

Propiedades de los 
objetos 

  Autodesk 

1482 Esquemas Interactivos  
 

Tablas de planificación  1133 
Manual Avanzado 

Autodesk Revit 2020 

236 Atributos  
 

Detalles y tablas de 
planificación 

148 

Revit 2015 Manual 
Imprescindible 298 Bibliotecas  

 

Familias. Aspectos 
generales 

411 

617 Tipos de elementos constructivos 

 

Tipos de modelo 
BIM 

 Modelado Básico 73 

 

 

Revit Architecture, 
Structure y MEP. 
Generalidades 

77 
Revit 2017 Sistema 

Integrado BLG Parte 
1 

1209 Objetos Paramétricos   Familias. Parámetros 439 

Revit 2015 Manual 
Imprescindible 

1635 
Asignar Estado de Rehabilitación 
a Elementos  

 

Dimensiones BIM 

 
Opciones de diseño 369 

1637 Fases de Rehabilitación   Fases de proyecto 373 

94 Detección de colisiones  
 

Comprobación de 
interferencias 

  Autodesk 

1949 
Servidor BIM: Caracteristicas y 
beneficios 

 

TeamWork 
 

Proyectos en 
colaboración 

183 
Revit 2015 Manual 

Imprescindible 

1990 Interfaz TeamWork   Flujo de trabajo visual: 
configurar BIM 360 
Design 

  
  

Autodesk 

2094 Marcador de proyecto   

2256 Flujos de Trabajo detallados  

Interoperabilidad 

 

2285 
Intercambio de Datos 
Multidisciplinar 

 

 

Flujo de trabajo para 
vincular archivos IFC en 
un proyecto de Revit en 
la nube 

2312 
Tratamiento e Intercambio de 
Archivos 

 
 

Exportar 1512 
Manual Avanzado 

Autodesk Revit 2020 

Tablas 35. Contenidos específicos de los manuales de Softwares BIM (Revit y ArchiCAD). Incluye Bibliografía 

especifica por tema. 
 Elaboración propia 

Para los contenidos referidos al manejo del software BIM se desarrollan paralelamente para 

Revit y ArchiCAD centrándose en 6 temas principales identificados para gestión BIM. 

Posteriormente, se realiza un temario general tomando en cuenta que la metodología no 

está regida a un solo software, y en donde incluso pasa a un segundo plano. 

INTEGRACIÓN 
 

MANUAL DE SOFTWARE BIM 
 

Tema Principal  Contenidos Clase 

Generalidades del Software  Parámetros del software necesarios para BIM Clase 1 

LOD BIM 

 

Administración de la información BIM. Caracteristicas y parámetros. 

Clase 2 

 Clase 3 

 Clase 4 

Tipos de modelo BIM 
 

Elementos Constructivos. Parámetros. 
Clase 5 

 Clase 6 

Dimensiones BIM 
 

Fases del Proyecto. Dimensiones BIM 
Clase 7 

 Clase 8 

TeamWork 
 

Espacio Colaborativo. Caracteristicas y Parámetros. 
Clase 9 

 Clase 10 

Interoperabilidad 
 

Intercambio de datos entre softwares. 
Clase 11 

 Clase 12 

Tablas 36. Contenidos unificados para manual de Software BIM (sin importar el software que se use). Incluye 

Bibliografía especifica por tema. 
 Elaboración propia 
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ESTANDAR BIM 

Fuente Autor Contenidos Tema Principal Clase 

 

B
u

ild
in

g 
Sm

ar
t 

 

  Estándar BIM y Normativas ISO Clase 1 

Guia de Usuarios BIM 
Documento 1 

4 Requisitos Técnicos Generales para el BIM 
Clase 2 

12 Generación y uso de los modelos en diferentes etapas del proyecto 

Guia de Usuarios BIM 
Documento 11 

2 
Los principios de la gestión proyectual de 
información basada en un modelo 

Gestión del proyecto BIM  
Clase 3 

6 
Tareas de la gestión de proyectos BIM 
etapa por etapa 

Clase 4 

Guia de Usuarios BIM 
Documento 2 

7 Requisitos de modelado 
Modelado del estado actual Clase 5 

13 Documentación final que debe redactarse 

Guia de Usuarios BIM 
Documento 9 

4 
Análisis de la vida útil y coste de las 
instalaciones 

Uso de 
modelos en 

Análisis de 
instalaciones MEP 

Clase 6 

12 Análisis de sistemas de instalaciones 
Clase 7 

13 Análisis y presentación de resultados 

Guia de Usuarios BIM 
Documento 13 

7 
Entrega de Datos de Producción en un 
"As-Built BIM" 

  
Clase 8 

16 
Opciones de utilización del BIM en la 
construcción 

Clase 9 

Guia de Usuarios BIM 
Documento 12 

1 
Modelos BIM durante funcionamiento y 
mantenimiento 

BIM para mantenimiento y 
operaciones 

Clase 10  

10 
Software de gestión del mantenimiento y 
operaciones 

Clase 11 

15 
Procedimiento de actualización de los 
Modelos BIM de Facility management. 

Clase 12 

Tablas 37. Contenidos específicos de las Guías y Estándares BIM. Incluye Bibliografía especifica por tema. 
 Elaboración propia 

BIM EXECUTION PLAN  
 

Fuente Autor Contenidos Tema Principal Clase 

Manual BIM 
Euskal Trenbide 

Sarea 
16 Roles BIM   Roles BIM                                        

Funciones y 
responsabilidades 

Quien lo hace Clase 1 

G
u

ía
 T

ra
n

sv
er

sa
l G

u
ía

 p
ar

a 
la

 e
la

b
o

ra
ci

ó
n

 d
el

 P
la

n
 d

e 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 B
IM

 

Espacio BIM 

38 Recursos Humanos 

42 Organigrama equipo de Trabajo 

11 Propósitos y objetivos de BIM Uso del BIM 
Objetivos y 

Caracteristicas Que se hace 

Clase 2 
11 Estrategia de identificación y planificación 

30 Estructuras de datos Clase 3 

34 Matriz de interferencias Clase 4 

26 Entregables BIM 
Que se logra 

Clase 5 

56 Plantillas BIM Clase 6 

Tablas 38. Contenidos específicos de los Planes de Ejecución BIM. Incluye Bibliografía especifica por tema. 
 Elaboración propia 

Tanto para los contenidos de Estándares y el Plan de Ejecución se toman como referencia 

las principales normativas desarrolladas a nivel mundial y que han servido como base para 

los países sudamericanos para adentrarse en los conceptos BIM.  

Finalmente cabe aclarar que para la generación de sílabos; la distribución actual de horas 

correspondes a las materias optativas. Para los sílabos de los cursos de formación continua 

únicamente cambian los tiempos de ejecución pero los contenidos seguirán siendo los 

mismos. 
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3.5.4. Libre elección u optativas 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA BIM 

CARRERA ARQUITECTURA 

CICLO O SEMESTRE NO RELEVANTE 

EJE DE FORMACIÓN  OPTATIVA 

MODALIDAD PRESENCIAL 

CRÉDITOS 64 CRÉDITOS 

CARGA HORARIA 

CRÉDITOS 4 HORAS POR SEMANA 64H DEL PERIODO ACADÉMICO 

TOTAL HORAS 4 HORAS POR SEMANA 64H DEL PERIODO ACADÉMICO 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

LA ASIGNATURA BUSCA EXPONER AL ESTUDIANTE LOS CONCEPTOS QUE ABARCAN DE MANERA GENERAL A LA METODOLOGÍA BIM Y BUSCA 

COMPLEMENTAR LOS CONOCIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL BLOQUE DE ASIGNATURAS DE EXPRESIÓN DIGITAL. 
EL ESTUDIANTE APLICA LOS CONOCIMIENTOS ABORDADOS EN CICLOS ANTERIORES Y LOS COMPLEMENTA CON LOS CONTENIDOS 

ENFOCADOS A APROVECHAR EL POTENCIAL DE LA METODOLOGÍA COMO: LOS MANUALES DE USUARIO BIM CENTRALIZADOS EN 2 TEMAS 

PRINCIPALES: TRABAJO COLABORATIVO E INTEROPERABILIDAD. POR OTRA PARTE LAS GUÍAS Y ESTÁNDARES BUSCAN INCENTIVAR EN EL 

ESTUDIANTE PLANTEAR Y DESARROLLAR TODO EL PROCESO O CICLO DE VIDA DE UNA OBRA USANDO CORRECTAMENTE EL SOFTWARE Y LOS 

ESTÁNDARES O NORMATIVAS QUE LO COMPONEN. 
FINALMENTE EL PLAN DE EJECUCIÓN BIM (O BEP) CONDENSA TODOS ESTOS PROCESOS DE MANERA EFICAZ OTORGANDO UN ROL CLAVE 

A CADA AGENTE INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE UN PROYECTO DESDE SU CONCEPCIÓN HASTA SU OPERABILIDAD (O POSIBLE 

DEMOLICIÓN) 
DE ESTA MANERA, EL ALUMNO EMPEZARÁ A ELEGIR, ESTABLECER Y DISCERNIR SOBRE CÓMO USAR CORRECTAMENTE EL SOFTWARE 

COMPLEMENTANDO LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS REFERENTE A LA REPRESENTACIÓN DE PLANOS Y MODELOS 3D CON LOS DEMÁS 

PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO COMO TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, COSTOS GENERALES Y 

ESPECÍFICOS, ADQUIRIENDO UN DOMINIO AMPLIO TANTO DEL SOFTWARE COMO DE LA METODOLOGÍA. ESTO A SU VEZ CONFIERE AL 

ESTUDIANTE VENTAJAS COMPETITIVAS EN EL ÁREA PROFESIONAL. 
 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

OBJETIVO 

GENERAL 
CONOCER, IDENTIFICAR Y APLICAR LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA METODOLOGÍA BIM, CLASIFICAR Y RELACIONAR LAS 

HERRAMIENTAS SEGÚN EL OBJETIVO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
1. DEFINIR CORRECTAMENTE LOS CONCEPTOS DE MANUAL DE USUARIO BIM Y MANUAL DE SOFTWARE BIM. 

IDENTIFICAR LOS COMPONENTES PRINCIPALES QUE CONTIENE EL SOFTWARE CON RESPECTO LA METODOLOGÍA 

BIM 

2. IDENTIFICAR LAS GUÍAS Y ESTÁNDARES BIM Y RELACIONAR LAS MISMAS CON EL OBJETIVO PARA EL CUAL SON 

DESARROLLADAS. 

3. IDENTIFICAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO COLABORATIVO A TRAVÉS DE SU CONCEPTO 
IDENTIFICAR LOS PASOS Y LA INTERFAZ DE TRABAJO COLABORATIVO BIM 

4. RELACIONAR E IDENTIFICAR LOS DIFERENTES SOFTWARES COMPLEMENTARIOS CON EL OBJETIVO BIM PARA EL 

CUAL ES CREADO. 

5. DEFINIR CORRECTAMENTE LOS CONCEPTOS DE ESTÁNDARES BIM Y NORMATIVAS BIM. 
DIFERENCIAR EL CONCEPTO DE ESTÁNDAR Y NORMATIVA BIM. 

6. REALIZAR UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN BASE AL DESARROLLO DEL PLAN DE EJECUCIÓN BIM.  
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

RESULTADOS 

O LOGROS DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

PRUEBA EL ESTUDIANTE CONOCER Y APLICA LOS CONCEPTOS 

DE LA METODOLOGÍA BIM RELACIONANDO LAS 

GUÍAS, ESTÁNDARES, PLANES DE EJECUCIÓN Y 

MANUALES DE USUARIO Y DE SOFTWARES. 

DEFINIR CORRECTAMENTE LOS CONCEPTOS DE MANUAL DE 

USUARIO BIM Y MANUAL DE SOFTWARE BIM. 
IDENTIFICAR LOS COMPONENTES PRINCIPALES QUE CONTIENE 

EL SOFTWARE CON RESPECTO LA METODOLOGÍA BIM 

TRABAJO EL ESTUDIANTE IDENTIFICA Y DIFERENCIA LOS 

CONCEPTOS DE LAS DIFERENTES GUÍAS Y MANUALES 

CONTEMPLADAS DENTRO DEL ENTORNO Y LA 

METODOLOGÍA BIM EVITANDO CONFUSIONES A LA 

HORA DE APLICAR ESTOS CONOCIMIENTOS. 

IDENTIFICAR LAS GUÍAS Y ESTÁNDARES BIM Y RELACIONAR 

LAS MISMAS CON EL OBJETIVO PARA EL CUAL SON 

DESARROLLADAS. 

PRUEBA EL ESTUDIANTE EMPLEA Y CONOCE LOS ESPACIOS DE 

TRABAJO COLABORATIVO BIM OPTIMIZANDO 

TIEMPOS DE ENTREGA Y COORDINAR 

CORRECTAMENTE LA ESTRUCTURA, DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO, INSTALACIONES MEP Y OTROS. 

IDENTIFICAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO COLABORATIVO A 

TRAVÉS DE SU CONCEPTO 
IDENTIFICAR LOS PASOS Y LA INTERFAZ DE TRABAJO 

COLABORATIVO BIM 
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PRUEBA EL ESTUDIANTE RELACIONA Y COMBINA LOS 

DIFERENTES SOFTWARES O PLUGINS ESTUDIADOS 

DENTRO DE LA METODOLOGÍA BIM OBTENIENDO 

INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL PROYECTO COMO 

COSTOS, PROGRAMACIÓN, DISEÑO, CANTIDADES DE 

OBRA, ETC. 

RELACIONAR E IDENTIFICAR LOS DIFERENTES SOFTWARES 

COMPLEMENTARIOS CON EL OBJETIVO BIM PARA EL CUAL ES 

CREADO. 

PRUEBA EL ESTUDIANTE CONOCE LOS ESTÁNDARES BIM PARA 

PODER APLICAR SUS CONCEPTOS LOGRANDO LOS 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO  

DEFINIR CORRECTAMENTE LOS CONCEPTOS DE ESTÁNDARES 

BIM Y NORMATIVAS BIM. 
DIFERENCIAR EL CONCEPTO DE ESTÁNDAR Y NORMATIVA 

BIM. 

TRABAJO EL ESTUDIANTE ORGANIZA Y PROGRAMA TODAS LAS 

ACTIVIDADES DE UN PROYECTO CORRESPONDIENTES A 

SU CICLO DE VIDA UTILIZANDO UN PLAN DE 

EJECUCIÓN BIM. 

REALIZAR UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN BASE AL 

DESARROLLO DEL PLAN DE EJECUCIÓN BIM.  

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

MANUAL DE SOFTWARE BIM 

PARÁMETROS DEL SOFTWARE NECESARIOS PARA BIM 2 HORAS 

ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN BIM. CARACTERISTICAS Y PARÁMETROS. 6 HORAS 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. PARÁMETROS. 4 HORAS 

FASES DEL PROYECTO. DIMENSIONES BIM 4 HORAS 

ESPACIO COLABORATIVO. CARACTERISTICAS Y PARÁMETROS. 4 HORAS 

INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE SOFTWARES. 4 HORAS 

ESTÁNDAR BIM 

ESTÁNDAR BIM Y NORMATIVAS ISO 2 HORAS 

REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES PARA EL BIM 1 HORA 

GENERACIÓN Y USO DE LOS MODELOS EN DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO 1 HORA 

GESTIÓN DEL PROYECTO BIM 4 HORAS 

MODELADO DEL ESTADO ACTUAL 2 HORAS 

USO DE MODELOS EN ANÁLISIS DE INSTALACIONES MEP 4 HORAS 

USO DE MODELOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 4 HORAS 

BIM PARA MANTENIMIENTO Y OPERACIONES 6 HORAS 

PLAN DE EJECUCIÓN BIM 

ROLES BIM                                        FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 2 HORAS 

USO DEL BIM OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS 2 HORAS 

ESTRUCTURAS DE DATOS 2 HORAS 

MATRIZ DE INTERFERENCIAS 2 HORAS 

ENTREGABLES BIM 2 HORAS 

PLANTILLAS BIM 2 HORAS 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

MANUAL BIM ESTÁNDAR BIM PEB 

CRITERIOS GENERALES DE ACREDITACIÓN 

20% 40% 40% 

TEXTOS Y OTRAS REFERENCIAS REQUERIDAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

BUILDINGSMART. (2014). GUÍA DE USUARIOS BIM. IN BUILDING SMART, SPANISH CHAPTER. RETRIEVED FROM 

HTTPS://WWW.BUILDINGSMART.ES/RECURSOS/GUÍAS-UBIM/ 
GROUP COMPUTER INTEGRATED CONSTRUCTION RESEARCH. (2019). BIM PROJECT EXECUTION PLANNING GUIDE - VERSION 2.2 

(2ND ED.). HTTPS://DOI.ORG/10.1017/CBO9781107415324.004 
ESPACIO BIM. (N.D.). MANUAL AVANZADO AUTODESK REVIT 2020. 
GRAPHISOFT. (N.D.). AYUDA DE ARCHICAD 22. RETRIEVED FROM 

HTTPS://HELP.GRAPHISOFT.COM/AC/22/SPA/INDEX.HTM?RHCSH=1&RHNEWWND=0#T=_AC22_HELP%2F001_ACHELPINTRO

%2F001_ACHELPINTRO-1.HTM 

Tablas 39. Silabo elaborado para la guía de enseñanza de la metodología BIM en base a la estructura 

definida por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca. 
 Elaboración propia 

  

https://www.buildingsmart.es/recursos/guías-ubim/
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
https://help.graphisoft.com/AC/22/SPA/index.htm?rhcsh=1&rhnewwnd=0#t=_AC22_Help%2F001_ACHelpIntro%2F001_ACHelpIntro-1.htm
https://help.graphisoft.com/AC/22/SPA/index.htm?rhcsh=1&rhnewwnd=0#t=_AC22_Help%2F001_ACHelpIntro%2F001_ACHelpIntro-1.htm
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Cronograma de Clases general por tema. 

PRIMER MES 
    DIA 1  DIA 2 

SE
M

A
N

A
 

1 Parámetros del software necesarios para BIM Estándar BIM y Normativas ISO 

2 
Administración de la información BIM. Características y 

parámetros. 
Requisitos Técnicos Generales para el BIM 

3 
Administración de la información BIM. Características y 

parámetros. 
Gestión del proyecto BIM  

4 
Administración de la información BIM. Características y 

parámetros. 
Gestión del proyecto BIM  

SEGUNDO MES 

SE
M

A
N

A
 5 Elementos Constructivos. Parámetros. Modelado del estado actual 

6 Elementos Constructivos. Parámetros. Análisis de instalaciones MEP 

7 Fases del Proyecto. Dimensiones BIM Análisis de instalaciones MEP 

8 Fases del Proyecto. Dimensiones BIM Fase de construcción 

TERCER MES 

SE
M

A
N

A
 

  INTERCICLO 

9 Espacio Colaborativo. Características y Parámetros. Análisis y entrega de resultados sobre el uso de modelos 

10 Espacio Colaborativo. Características y Parámetros. BIM para mantenimiento y operaciones 

CUARTO MES 

SE
M

A
N

A
 

11 Intercambio de datos entre softwares. BIM para mantenimiento y operaciones 

12 Intercambio de datos entre softwares. BIM para mantenimiento y operaciones 

13 Roles BIM. Funciones y responsabilidades Uso del BIM. Objetivos y Características 

14 Estructuras de datos Matriz de interferencias 

15 Entregables BIM Plantillas BIM 

QUINTO MES 

  16 Conclusiones del Curso I Conclusiones del Curso II 

    EXAMENES FINALES Y DE SUSPENSION 

Tablas 40. Contenidos Generales del curso en base al cronograma de la Universidad de Cuenca. 
 Elaboración propia 
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3.5.5. Limitaciones  

La primera limitación se presenta debido a la reestructuración de la malla en donde no se 

consideran las materias optativas y de libre elección. No obstante la guía puede ser aplicada 

dentro de otros ámbitos dentro y fuera de la Facultad de Arquitectura. En un segundo punto, 

el tiempo en el que se pueda desarrollar el curso es un determinante clave. Por ello, el curso 

solo enfoca a la parte teórica, ya que al ser practica no se podrían desarrollar todos los 

contenidos básicos de la metodología BIM. 

3.6. ¿Como lograr la integración de la metodología BIM en la malla 

curricular como catedra complementaria en la Carrera de Arquitectura y 

Urbanismo?  

3.6.1. Posibles escenarios a futuro. 

La propuesta de enseñanza de la metodología BIM se puede establecer en diferentes líneas 

de acción para materializar el curso, desde materias dentro de las mallas curriculares de una 

facultad especifica hasta seminarios a nivel de toda la universidad y público en general. Sin 

embargo, es factible analizar el diseño de un módulo vertical estructurado en talleres 

transversales por curso, en el que se trabaje con BIM. De esta forma la metodología apoya 

y se complementa con otras asignaturas, es decir primar el trabajo multidisciplinar, en el que 

se trabaje y se gestione de forma colaborativa todo proyecto de construcción. 

Si bien la reforma y reestructuración de la malla actual de la carrera de Arquitectura es 

reciente, se puede pensar y analizar la integración de la metodología BIM en los estudios 

complementarios de la Facultad. Precisamente la singularidad de la metodología, su 

aplicación al proceso constructivo y la gestión de la información pueden potenciar sin 

ninguna duda la metodología de enseñanza de docentes y el aprendizaje de los estudiantes 

en el aula.  

3.6.2. Gestión necesaria para el cambio. ¿Qué se puede hacer? 

Se puede tomar como referencia los innumerables casos de estudio a nivel europeo en 

donde la metodología BIM ya se ha implementado con excelentes resultados. Esto se debe 

a los cambios desarrollados en las normativas en el campo de construcción de cada uno de 

estos países.  

El punto de inflexión para el cambio está en reformar la normativa nacional. Desde luego, 

para llegar a dicho nivel son necesarios varios estudios en donde se analice la factibilidad de 

acuerdo a la realidad de nuestro país.  Paralelamente se debe trabajar sobre los reglamentos 

de la educación superior en donde se añada a la metodología BIM como un eje fundamental 

dentro de las estructuras curriculares. La falta de estas consideraciones en dicho tema nos 

coloca en desventaja a países europeos e incluso países vecinos como Perú y Chile. 

Por otra parte es interesante analizar el cambio que se debería generar por parte del 

estudiante y las metodologías de enseñanza del docente. Es clave potenciar el aprendizaje 

autónomo del alumno e incentivar el trabajo colaborativo desde los primeros niveles de 

formación universitaria. 
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Capitulo 4. Conclusiones y recomendaciones. 

4.1. Conclusiones 

El presente trabajo manifiesta como BIM y toda su metodología permite potenciar tanto a 

la industria de la construcción como también proceso de aprendizaje en el aula de clases. El 

desarrollo de una metodología de enseñanza sumada a un óptimo aprendizaje sobre BIM 

permite grandes ventajas con respecto al proceso de aprendizaje tradicional y a la 

planificación tradicional de una obra.  Por otra parte, el análisis del contexto local a nivel 

profesional y estudiantil revela los vacíos de conocimiento con respecto a la metodología y 

al potencial del software; principalmente en aspectos colaborativos y de interoperabilidad 

siendo estas 2 temáticas las menos conocidas por los encuestados. Las brechas de 

desempeño educacional son resueltas a través del diseño y generación de contenidos a 

través del método ADDIE. Finalmente, la generación de contenidos nos da las pautas 

necesarias para cumplir con los objetivos de desempeño en los estudiantes con los correctos 

elementos de evaluación. Además, todo este proceso de investigación plantea los 

lineamientos necesarios para una futura aplicación de la guía metodológica. 

Metodología BIM: Conceptos y Generalidades  

De la primera etapa del estudio se determinó los conceptos necesarios sobre BIM y sus 

herramientas. En esta fase se conceptualizaron varias herramientas y características de la 

metodología para su futura aplicación. Principalmente se ahondó en temas de Colaboración 

e Interoperabilidad.  

Por otra parte se analizó el estado de BIM a nivel mundial y sus protocolos. El estudio 

evidenció el atraso de nuestro país en cuanto al desarrollo de la metodología BIM y su 

aplicación en las normativas de construcción. Dentro de esta etapa, también se 

determinaron las principales fuentes y bibliografías para el desarrollo del tema de titulación. 

Adicionalmente, se definieron las 3 temáticas o contenidos principales para desarrollar la 

metodología: Guías y Estándares BIM, Plan de Ejecución BIM y los Manuales de Usuario. 

Finalmente se plantearon los 2 softwares principales enfocándose y basándose en la realidad 

del área de estudio. Se eligieron a Revit y ArchiCAD por ser los más usados tanto por 

estudiantes y profesionales de la ciudad de Cuenca. Esto se determinó por medio de 

encuestas realizadas a estudiantes de las 3 Facultades de Arquitectura existentes en la 

ciudad. Para el caso de los profesionales se citó la información desarrollada por la empresa 

Zigurat. 

Diagnóstico: Análisis del BIM en la Educación  

Las elecciones de los casos de estudio se determinaron tomando en cuenta las más factibles 

dentro de la realidad de nuestro entorno y factibilidad en el área de estudio. Adicionalmente 

se citó y analizó la presencia de softwares BIM en las mallas curriculares de la ciudad de 

Quito con resultados bastante negativos, ya que la mayoría de mallas curriculares usan 

todavía softwares CADs, herramientas de Adobe, entre otras destinadas únicamente a la 

representación de planos 2D y a la visualización arquitectónica 3D. 

De forma paralela, se realizó un análisis exhaustivo de las mallas curriculares y los sílabos 

relacionados a BIM, pero con un enfoque local (Universidad de Cuenca, Universidad Catolica 

de Cuenca y Universidad del Azuay).  
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Al igual que los casos de Quito, los resultados son poco satisfactorios. Las Universidades del 

sector consideran a BIM como una herramienta destinada solo a la representación y al 

modelado; y no se consideran sus herramientas principales salvo casos excepcionales.  

En cuanto a la estructura curricular se contempla a las materias y cátedras relacionadas con 

BIM como materias del eje de formación básica hasta su reestructuración en el año 2019, en 

donde se ubican en el eje de formación profesional. Sin embargo, aunque exista dicho 

cambio los contenidos son exactamente los mismos.  

Por otra parte, en el levantamiento de información se evidenció como estudiantes y 

profesionales tienen una incorrecta concepción de la metodología BIM. Los encuestados 

solo conocen las herramientas básicas e ignoran todas las normativas, reglamentos y desde 

luego, ventajas que confiere el software si se usa de manera correcta. 

Lineamientos Generales: Propuesta de enseñanza curricula r complementaria.  

En esta última etapa se desarrollaron los lineamientos para la aplicación de la materia 

complementaria y el campo de acción en donde puede ser aplicada. Para ello se analizó cada 

estatuto y cada organismo dentro de la Universidad vinculados a formación académica. 

Se determinó que la propuesta es viable en 3 órganos de la Universidad de Cuenca: Facultad 

de Arquitectura, Centro de Posgrados de Arquitectura y el Departamento de Formación 

Continua, siempre y cuando se cumplan con los objetivos de la Universidad de Cuenca. 

Para el primer caso, las materias de libre elección y optativas han sido retiradas de la malla 

actual vigente (2019), por lo cual la propuesta de libre elección y optativas es viable solo 

para la antigua malla curricular; En consecuencia, es pertinente plantear los contenidos y su 

silabo para su futura aplicación. Para el segundo caso, el centro de posgrados en conjunto 

con el departamento de formación continua permite la elaboración de cursos, seminarios y 

talleres enfocados para estudiantes de Arquitectura y profesionales arquitectos. En el tercer 

y último caso, el departamento de formación continua permite 2 tipos de cursos: 

capacitaciones dirigidas a la sociedad en general y capacitaciones avanzadas enfocadas a 

profesionales de una rama especifica. 

Por otro lado, se establece la metodología de enseñanza BIM aplicada en la Universidad 

Politécnica de Valencia es la más viable por el contexto analizado y para la actual propuesta 

por las siguientes razones: a) Centra sus contenidos en la enseñanza de la metodología, mas 

no en el software. b) La estructura propuesta se basa en la colaboración, en donde la 

metodología BIM complementa y centraliza los conocimientos adquiridos en las demás 

materias. c) Si bien el enfoque está orientado a un cambio de la estructura en la malla 

curricular, los contenidos generales para su aprendizaje se centran en 3 aspectos principales: 

Manuales de usuario BIM, Plan de Ejecución BIM y, las diferentes guías y estándares 

necesarios para su aplicación. Estos contenidos fueron reestructurados para aplicarlos en la 

presente investigación, tanto para el sistema de créditos y para los cursos desarrollados en 

los programas de formación continua. 

En cuanto al método empleado para las estrategias de enseñanza (método ADDIE) permitió 

desarrollar los contenidos y los objetivos de aprendizaje de cada uno de los temas necesarios 

para conocer BIM. Es importante destacar y mencionar que el enfoque de esta guía 

metodológica se desarrolló primando solo el aspecto teórico de BIM debido a lo extenso de 

la misma y al poco tiempo que se dispone para cumplir con su completo aprendizaje. 



 
 

Página | 101  
Freddy Guaraca – Santiago Maza 

Se establece 1 sílabo general y se establece como lineamiento que los contenidos son los 

mismos para todos los casos, el primero enfocado al sistema de créditos y el segundo para 

los programas de formación continua. Los contenidos y metas instruccionales son los 

mismos, solo varia el tiempo de aplicación de la guía. 

4.2. Recomendaciones 

El estudio y su alcance tiene ciertas limitaciones en cuanto a temas normativos que no se 

indican en los actuales reglamentos de la Universidad de Cuenca. Sin embargo es necesario 

destacar la viabilidad que tiene el estudio de la metodología en varios campos como también 

los cambios que se pueden dar para potenciar BIM a nivel país y por consecuente en la 

región. 

Inclusión de BIM dentro de los estándares de construcción y sus normativas  

A lo largo de la investigación se destacó como el desarrollo de BIM se está dando en los 

países de Latinoamérica a pasos agigantados. Así pues, la implantación BIM en las 

normativas ecuatorianas relacionadas con el ámbito de la construcción será una realidad 

tarde o temprano.  

Dentro de esta investigación vemos necesario el estudio de todos los reglamentos actuales 

que regulan los procesos constructivos de una obra, así como una propuesta que incluya 

BIM como parte fundamental para el desarrollo del ciclo de vida en una obra. 

Reestructuración de la malla curricular  

Al igual que en el apartado anterior, y como se ha enfatizado dentro de este estudio la 

importancia de BIM como software y metodología está contemplado dentro de los ejes 

principales de la formación profesional de los estudiantes de Arquitectura. Por ello, la 

inclusión de materias optativas y libre elección nuevamente en las mallas curriculares sería 

el campo ideal para la introducción de esta temática. 

Curso enfocado para TIP (Taller de Investigación y Programación de Opción) 

Se recomienda analizar la viabilidad para instaurar cursos sobre BIM y su metodología en el 

último nivel de formación de la carrera con especial atención para el año destinado al TIP. 

Esta acción puede llevarse a cabo a través de la inclusión de las materias optativas dentro 

de la malla nuevamente, o manejar este proceso conjuntamente con el centro de posgrados 

como ya se ha realizado con otros cursos como los de redacción científica realizada en el año 

2019.   

Adecuación para el sistema de posgrados 

Si bien el enfoque actual de la investigación esta instaurado para los estudiantes de pregrado 

se debe analizar su adaptación a programas de maestrías y especialización dentro del 

departamento de posgrados.  

Al tener mayor tiempo de aplicación que los cursos de formación continua y las materias de 

las mallas curriculares, el campo de maestrías encajaría de forma óptima para desarrollar a 

detalle los temas tan extensos que abarca la metodología BIM. 
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Expresiones digitales + cursos complementarios 

Definitivamente, es innegable que el bloque de materias que denominamos “Expresión 

Digital” va de la mano con el objetivo de la guía complementaria. Si se busca una correcta 

aplicación y un correcto aprendizaje tanto del software como la metodología es imperativo 

buscar los espacios en donde estos 2 campos puedan desarrollarse de manera conjunta en 

cuanto a objetivos, contenidos y metas instruccionales.  
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4.3. Futuras líneas de investigación. 

 Propuesta de Reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior con respecto a la inclusión 

de BIM dentro de los estándares de construcción. 

 Reestructuración de la malla curricular y estructura de la Facultad de Arquitectura con BIM 

como eje fundamental del área profesional. 

 Aplicación de la guía de enseñanza dentro de las diferentes líneas de acción establecidas. 

 Curso BIM enfocado para los TIP (Taller de Investigación y Programación de Opción) 

 Adecuación de la investigación actual para su respectiva reestructuración en el sistema de 

posgrados 

 Propuesta conjunta de los cursos complementarios BIM y el bloque de Expresiones Digitales 
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