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INTRODUCCIÓN 

 

Para la construcción de una obra civil es necesario tener una buena organización 

administrativa; donde todo se complemente para una buena ejecución de la 

propuesta constructiva, asegurando así el cumplimiento de cada actividad con 

responsabilidad por parte de las personas que conforman el proyecto. 

 

La Interventoría hace parte de esa organización  administrativa, donde es de gran 

importancia su participación en cada una de las etapas de la construcción, 

supervisando y controlando permanentemente  para garantizar una buena calidad 

en la construcción y el cumplimiento de todas las funciones. 

 

En este proyecto de pasantía se describen las actividades relacionadas como 

auxiliar de interventoría con referencia a los capítulos de cimentación, estructura, 

mampostería; con base en los conocimientos aprendidos y adquiridos en la 

Facultad  de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, realizando el control de 

forma organizada y segura durante el tiempo de la construcción del edificio de la 

Sede de Asmet Salud. 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Participar como Auxiliar de Interventoría en la supervisión y control en la ejecución 

de los procesos constructivos del proyecto de construcción para la sede de Asmet 

Salud. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Llevar un registro de las actividades realizadas en la obra, supervisando y 

controlando  los materiales empleados de acuerdo con las especificaciones 

y normas existentes. 

 

 Realizar un control permanente de la calidad del concreto utilizado en la 

construcción por medio de ensayos de acuerdo con las especificaciones y 

normas existentes. 

 

 Hacer una descripción clara del control de la calidad en la mano de obra 

 

 Realizar notificaciones en caso de presentarse inconformidades en algunas 

actividades en la construcción llevándolas a la Interventoría de la obra. 

 

 Llevar un registro fotográfico del avance de la obra. 

 

 Participar en la supervisión y control de los procesos constructivos de la 

obra de la sede Asmet Salud. 
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 Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Ingeniería 

Civil en el proyecto de la Sede de Asmet Salud. 
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2 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 PROPIETARIO DEL PROYECTO 

 

El propietario del proyecto, es la Entidad Promotora de Salud ASMET SALUD ESS 

EPS, con la dirección a cargo del Doctor Gustavo Aguilar, Director Nacional, 

ASMET SALUD en la Sede administrativa Popayán; propuso una infraestructura 

para unificar las sedes regionales de la EPS ASMET SALUD, con el objetivo de 

centralizar el trabajo, beneficiando a todos los usuarios vinculados  y de esta 

manera optimizar la calidad de sus servicios. 

 

2.2  EMPRESA EJECUTORA 

 

Es una unión temporal conformada por SANTIAGO ZAMBRANO – RICARDO 

ARBOLEDA, Ingenieros Civiles; los ampara la Ley 80 de 1993, para conformar 

dicha unión; la ingeniera residente contratada  NATALIE CERÓN M., para la 

construcción del edificio de la Sede Asmet Salud. 

 

2.3 INTERVENTORÍA 

 

El Ingeniero interventor, ANDRÉS CASTRILLÓN VALENCIA a cargo de la 

supervisión técnica y administrativa del proyecto, contratando a la Ingeniera 

ALEYDA VASQUEZ AGREDO como Residente de Interventoría. 

 

2.4 UBICACIÓN 

 

La construcción del EDIFICIO SEDE ASMET SALUD ESS EPS, está  ubicada en 

la zona Norte de la ciudad de Popayán en la Calle 15 # 2-350 LT 1ª; la obra está  
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en la margen derecha de la vía que conduce a la hacienda “La Estancia” y 

contiguo a un  parqueadero de las clínicas Valle de Pubenza y de la Estancia.  

 

BARRIO POMONA

PERIODISTAS

RINCON DE
LA ESTANCIABARRIO EL RECUERDO

SEDE ASMET SALUD 

EPS ESS

Figura N°1. Ubicación de la construcción del edificio de la  Sede Asmet salud 

 

2.5 CONSTRUCCIÓN 

 

La construcción del proyecto cuenta con un área de 3552.60 m².  El edificio  de la 

Sede Asmet Salud contiene con cuatro pisos, sótano y cubierta; para una altura 

total del edificio de 16.25 metros sobre la vía. 
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Figura N°2. Fachada principal del edificio de la Sede Asmet Salud 

 

 

Figura N°3. Fachada Lateral del edificio de la Sede Asmet Salud 
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3 ACTIVIDADES DE LA PASANTÍA 

 

Para la ejecución de la práctica de la pasantía como Auxiliar de Interventoría en la 

construcción del edificio se presenta a continuación el  trabajo de campo que se 

desarrolló en la obra en el control y supervisión de actividades constructivas. 

 

La obra se encontró con algunos avances, con los cuales se inició la primera 

actividad como Auxiliar de Interventoría; se identificaron los ejes del lote, de igual 

forma la zona crítica del terreno, que generó dos cortes en el lote para poder 

seguir  la construcción. Ver figuras (4,5 y 6)  

 

 

Figura N° 4. División de Lote por Ejes 

 

    Corte B     Corte A 
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Figuras N° 5, 6. Divisiones del  lote para la cimentación. 

 

 

Figura N° 7. Plano de ubicación de Zona Crítica. 

 

Zona 

Crítica 
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Figura N° 8. Ubicación de Zona Crítica en el terreno. 

 

3.1 CIMENTACIÓN  

 

Para un edificio de cuatro pisos el ingeniero estructural diseñó una losa de 

cimentación maciza parcialmente compensada de 25 cm. de espesor,  tomando en 

cuenta los resultados del estudio de suelos; se encontró una zona crítica en la 

parte final del lote, donde se presentó inestabilidad del suelo por el nivel freático. 

Su proceso de cimentación se trabajó de una manera controlada y supervisada 

dada las recomendaciones de la Especialista en Suelos evitando atrasos en la 

construcción del edificio. 

 

3.1.1 Refuerzo del Suelo en la Zona Crítica 

 

Se controló la zona critica del lote que está en los Ejes A*, A, B,  entre los ejes 2, 

3, 4, y 5; haciendo mejoramientos del suelo donde se encontraron afloramientos 

de aguas, asegurando control y supervisión a las recomendaciones dadas por la 

Especialista en Suelos Ingeniera Margarita Polanco, dado en el informe 

 ZONA  CRÍTICA 
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especificado en el estudio de suelos, se encuentra detallado en el  Anexo A.  Se 

modificó el suelo, mediante el retiro de material suelto para evitar la  

contaminación por material sucio y se usó de manera adecuada la maquinaria 

obteniendo óptimos resultados como se muestra en las figuras (9, 10).  Se revisó 

la instalación de  filtros verificando que drenaran la zona, luego se rellenó con 

material de mejor manejo con  roca muerta mezclada con material amarillo retirado 

del sitio en proporción (1:1)  compactándolo hasta obtener una densidad del 95% 

del Proctor modificado como se ve en las figuras (11, 12, 13 y 14).  

 

        

Figuras N° 9 y 10. Retiro de material sobrante y colocación de base rocosa.  

 

        

Figuras N° 11 y 12. Instalación de Geotextil NT y colocación de material amarillo.  
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Figuras N° 13 y 14. Equipo vibro compact ador para el material amarillo y colocación de roca muerta. 

 

  

Figuras N° 15 y 16. Equipo vibro compactador para el compactar roca muerta. 

 

La construcción de un muro de contención en concreto reforzado en forma de L en 

los eje A*- 5, como se ve en las figuras (17 y 18) ayudo a la estabilidad del suelo.  

Se verificó que el muro  quedará cimentado sobre un geotextil no tejido y la piedra 

de relleno como filtro del agua, propuesto por el Ingeniero Juan Manuel Mosquera 

Rivera Especialista en Estructuras, para el mejoramiento de la zona.  
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Figuras N° 17 y 18. Construcción del muro de contención en concreto reforzado. 

 

Se verificó la compactación con rana en la zona crítica y la toma de la muestra de 

densidades en un día no lluvioso. 

 

     

  Figuras N° 19 y 20. Compactación con equipo manual (Rana). 

 

 Ensayos De Control De Densidades 

 

Se realizó el ensayo de densidades en los Ejes (A, 4 y 3) como se ve en las 

figuras (21 y 22), comprobando los resultado con la densidad especificada de 95% 

del Proctor modificado. 
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Los resultados de los ensayos fueron:  

 

Tabla N°1.  Resultados de las densidades en zona crítica 

Densidad EJE 

90.4% A 

101.2% 3 

102.1% 4 

 

Estos resultados dejaron a conformidad el mejoramiento del suelo. 

 

         

Figuras N° 21 y 22. Toma de densidades 

 

3.1.2 Vigas de Cimentación 

  

Para las zanjas de las vigas de cimentación  se excavó una profundidad de 55 cm. 

y de ancho 35 cm. planteado en los planos estructurales; luego se supervisó la 

colocación del castillo de acero para las vigas, el cual tiene una altura de 80 cm. 

Se revisó  la numeración en el acero que fuera correcta, la ubicación de los 

traslapos y que la cantidad de estribos fueron correctamente ubicados con el plano 

estructural en el terreno; de igual forma se revisó que no estuvieran  sueltos del 

amarre de alambre. Ver figuras (23 y 24) 
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Figuras N° 23 y 24. Castillo de acero de vigas de cimentación y su colocación en las divisiones. 

 

Se supervisó en las vigas dejar el espacio de recubrimiento1 y que estuvieran 

puestas sobre panelitas de mortero (10 x 10) cm., para la fundición con concreto  

premezclado para los primeros 55 cm. de altura de las vigas de cimentación, (ver 

figuras 25 y 26).  Se revisó la colocación del espigo de cortante 1#4 cada 0.15 m. 

que  une la viga con la losa de cimentación como se muestra en las figuras (27, 28 

y 29) dada la especificación del Ingeniero estructural. 

 

        

Figuras N° 25 y 26. Revisión del espacio de recubrimiento y la colocación de panelitas de mortero. 

 

 

 

_____________ 

1| Norma NSR 98 articulo C.7.5.2 tolerancias en el recubrimiento 
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Figura N° 27. Diseño de la instalación de espigo en vigas de cimentación 

 

 

     

Figuras N° 28 y 29. Diseño de la distancia entre cada espigo en vigas de cimentación. 

 

3.1.3 Solado de Limpieza 

 

Se  colocó antes del solado de limpieza  roca muerta en la superficie de las 

divisiones y se verificó que  las zanjas para las vigas de cimentación estuvieran 

limpias sin material contaminante, dado que el solado de limpieza es un elemento 

de adecuación y sellado del terreno para brindar un espacio limpio y correcto para 

la construcción de los elementos estructurales que van sobre él.  Ver figura (30 y 

31). Esto se hizo como medida de seguridad del hierro para  no corroerlo.   

Espigo para 

corte  

0.55 m 

0.15 m.  

Entre espigo 

0.25 m 

Primera 

fundición  
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Para el solado de limpieza se realizó una mezcla de forma manual con una 

proporción 1:4:4.  

 

         

Figuras N° 30 y 31. Toma de Limpieza de Solados. 

 

3.1.4 Losa de Cimentación 

 

En la losa de cimentación se supervisó primero el encamado de arena  para  la 

instalación de la tubería sanitaria y se chequearon las pendientes de la tubería que 

estuvieran  del 1% y 1.5 %, como se muestra en las figuras 32 y 33;  evitando que 

a futuro se devuelvan las aguas residuales; se realizó una buena compactación 

con un saltarín para el relleno de las zanjas, sin dañar la tubería sanitaria.   
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Figuras N° 32 y 33. Chequeo de pendientes en tubería sanitarías con el equipo de estación total. 

 

En seguida se revisó la instalación del refuerzo teniendo en cuenta la separación 

de la parrilla inferior con la superior que cumpliera con el espesor de 8 cm., en la 

parte inferior y en la superior espesor de 5 cm. por medio de separadores de 

aceros.  Se chequeó que la numeración del acero del refuerzo fuera la adecuada, 

que los traslapos estuvieran bien ubicados dado en el plano estructural y la 

colocación de separadores con panelitas de mortero en la parrilla inferior para el 

recubrimiento y evitando el contacto entre el refuerzo y el suelo. Ver figuras (34 y 

35). 

 

       

 Figuras N° 34 y 35. Toma de colocación de separadores de mortero y de acero. 
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Se supervisó la instalación del sistema de puesta en tierra (Jaula Faraday), la cual 

se conectó a la estructura del edificio; se aseguró el refuerzo con soldadura en los 

nudos de las columnas garantizando una buena instalación en todo el perímetro. 

Como se ve en las figuras (36 y 37). 

  

         

Figuras N° 36 y 37. Instalación del sistema puesta en tierra (Jaula Faraday) y refuerzo de soldadura en los 

nudos. 

 

Se supervisó la instalación del sistema eléctrico y sanitario, la limpieza total de la 

parrilla de la losa y los amarres en cada parrilla tanto superior como la inferior. Ver 

figuras (38 y 39). 

 

       

Figuras N° 38 y 39.  Instalación del sistema eléctrico y sanitario.  
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Figuras N° 40 y 41.  Limpieza y lavado de las parillas. 

 

Cuando se tuvo lista la superficie se realizó la fundición donde se controló el 

vaciado del concreto premezclado revisando que se hiciera un  buen vibrado2 por 

cada tramo de los ejes especialmente en los nudos, para que toda la mezcla 

quedara bien distribuida en todos los puntos, dada la gran importancia que esto 

tiene en la estructura de cimentación y con el fin de evitar hormigueros en la losa.  

Se realizó la prueba de asentamiento para conocer la manejabilidad y calidad de 

la mezcla, se realizaron ensayos de cilindros.   

 

Se verificó la aplicación del epóxico Sikadur 32 Primer para la unión del  concreto 

fresco y endurecido entre los cortes A y B, ver figuras (42,43), aplicado en los 

bordes y en los nudos de las columnas donde se garantizó la pega entre ellos. Se 

realizaron juntas  y por último  un cepillado como  acabado  en la losa, puesto que 

es el piso primario del sótano. 

 

Para el curado de la losa se aplicó Antisol blanco de forma pareja y continua en 

toda la superficie de la placa  para una mejor adherencia y evitando posibles 

grietas y la pérdida prematura de humedad, ver figura (44).  

 

_____________ 

2 | Libro  de Concreto Simple del Ingeniero Gerardo Antonio Rivera López, capitulo 4.2.10.4.2.4     

recomendaciones en la vibración 
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Figuras N° 42 y 43.  Aplicación de epóxico en bordes y nudos de columnas. 

 

 

Figura N° 44.  Aplicación de Antisol. 
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 Ensayos de Resistencia  a la Compresión del Concreto 

Para el control de calidad del concreto manejado en la construcción del Edificio de 

la Sede de Asmet Salud. 

 

Toma de Núcleos: por parte de la Empresa de Concretos ARGOS  

 

      

Figuras N° 45 y 46.  Toma de núcleos de la losa de cimentación y toma de medidas. 

 

Se  tomaron 10 núcleos de la losa de cimentación del corte A, con espesor 

promedio de 26.18 cm. y  un área de 596.57 m2. 

 

     

Figuras N° 47 y 48.  Numeración y marcación de núcleos. 
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Se realizó la  extracción de los núcleos en el terreno del corte A para un volumen 

obtenido de 156.18 m3. 

 

 

Figura N° 49. Tabla de ubicación de núcleos extraídos en el terreno. 

 

Toma de Cilindros: por parte de la interventoría. 

 

Para los cortes A y B de la losa de cimentación se tomaron muestras de cilindros 

con medidas de:  

 Diámetro = 15 cm.                                              Varilla  

Compactadora  

 

Altura = 30 cm 

 

 

                                                            . 

 

Figura N° 50. Modelo del cilindro en material PVC y varilla en acero 
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Se tuvieron dos modelos de cilindros en los cuales se  tomaron  muestras de 

concreto de la losa de cimentación3. 

 

     

Figuras N° 51 y 52. Tipos de Modelos de cilindros  

 

3.1.5 Muro Perimetral 

    

El muro  perimetral numerado por el plano estructural como muro No.1, el cual 

tuvo un espesor de 17.5 cm., para el recubrimiento; con una altura de 2.75 m. y un 

área de 19.96 m2 y perímetro de  124.29 m. El muro fue construído en concreto 

reforzado; en la zona del tanque de almacenamiento del agua manejó una altura 

de 2.3 m.  Este muro tiene la capacidad de soportar el suelo que rodea el sótano. 

El acero de refuerzo de las parrillas se hizo por cortes; el control que se hizo fue 

revisando que se dejaran los espacios entre varillas horizontales cada 20 cm. y 

entre varillas verticales cada 10 cm. y al finalizar de la parte superior cumpliera 

con  gancho y en la parte inferior con la figuración en L con la longitud indicada en 

el plano estructural. 

 

_____________ 

3 |Libro de Concreto Simple del Ingeniero Gerardo Antonio Rivera López capitulo 4 titulo, 4.2.10.4.2.4 

tomados por las normas NTC 550 Y NTC 673. 
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Para las varillas se chequeó que los amarres estuvieran puestos de acuerdo  con 

la norma N.S.R–98 (Artículo C.12.2)4, además que el aseo fuera permanente en la 

parte de atrás del muro que colinda con el parqueadero; dado que se tuvo un 

barranco en esta zona, se instaló un plástico para separar el suelo vecino del 

acero, evitando a la hora de fundir la mezcla de concreto la contaminación entre 

ellos, como se ve en la figura (53).   

 

 

Figura N° 53. Instalación del plástico en suelo vecino.  

 

Luego de la instalación de las formaletas del encofrado, se revisaron los espacios  

para el recubrimiento; la separación con el acero tuviera 10 cm. del lado que 

colinda con el parqueadero o suelo vecino y 7,5 cm. dentro del sótano entre las 

formaletas; se verificó que los puntales para las formaletas estuvieran  bien 

sujetos al piso y que no fueran inestables, evitando en el momento de la fundición 

la separación de formaletas y posibles deformaciones en el muro. Ver figuras (54 y 

55).  En seguida se realizó un lavado con manguera a presión, para sacar los 

residuos (barro, madera y otros) en todas las formaletas evitando  materiales 

contaminantes a la hora de la fundición del muro. 

 

 

_____________ 

4 |Norma NSR98 articulo C.12.2.2 desarrollo y empalmes de refuerzo, casos simplificados. 
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Figuras N° 54 y 55. Puntales de las formaletas del muro perimetral y distancia de acero a la formaleta. 

 

Se supervisó el vaciado del concreto premezclado que fuera de forma uniforme y 

por franjas, se controló el vibrado que no dejará espacios en el fondo del muro y 

estuviera repartido entre los aceros. Ver figuras (56 y 57). 

 

       

 

Figuras N° 56 y 57.  Vertimiento del concreto en muro perimetral. 

 

Se realizaron cilindros en concreto  de diferentes alturas del muro para conocer 

sus resistencias. Para el desencofrado de las formaletas del muro perimetral 

después de pasados nueve días, se verificó la aplicación de Antisol para mejorar 

el curado del concreto y  la pérdida de humedad del mismo; indicando la manera 

correcta de la aplicación siendo pareja y continua en todo el muro como se 

muestra en las figuras (58 y 59). 
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Figuras N° 58 y 59.  Aplicación de Antisol en muro perimetral. 

 

 Inconformidades 

 

En la fundición del muro perimetral en cierta zona se presentó un desacomodo en 

la formaleta por puntales poco ajustados a la parte del piso ya que los obreros 

hicieron caso omiso de la sugerencias de la interventoría de asegurar cada puntal; 

la solución fue suspender la fundición mientras se instalaban más puntales que 

aseguraran las formaletas contiguas evitando así deformación del muro luego de 

desencofrar las formaletas. 

 

Cuando se desencofró el muro perimetral  se encontró en algunas zonas que la 

parte inferior y del medio del muro tenían hormiguero, lo cual indicaba poco 

vibrado en esas partes, la solución fue aplicar en estos pequeños hormigueros un 

adherente epóxico de mortero fresco antes de rellenarlos con mortero en forma de 

resane. Ver figuras (60 y 61). 
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Figuras N° 60 y 61.  Hormigueros en muro perimetral y resane en  zonas afectadas. 

 

En otras zonas del muro perimetral se notaron deformaciones (barrigas), para ello 

se  mandaron a picar con maceta y cincel las zonas afectadas para poder 

conservar las dimensiones definidas. 

 

 

Figura N° 62. Deformaciones en el muro. 

 

3.1.6 Tanque de almacenamiento 

 

El tanque de almacenamiento presentó un área de 22.19 m2, ubicado en el eje H 

(2,1) y eje 1(G, H) al nivel del piso del sótano a la misma altura de 2.75 m. de 

muro perimetral. Ver figura (63). 
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Figura N° 63. Ubicación del Tanque del Almacenamiento. 

 

El  armado del acero y el formaleteo del tanque se hizo parejo al del muro 

perimetral; se supervisó el armado de la doble parilla del tanque, cumpliendo con  

las distancia entre aceros, los amarres y la distancia entre el acero y las 

formaletas. 

 

Se observó la colocación de un platina con dos tubos  reforzados con diámetros 

de dos pulgadas  roscados, en medio de las dos parrillas del acero de refuerzo en 

la parte inferior del tanque como se observa en la figura (64).  La instalación de las 

tuberías fue con el fin de poder vaciar  el tanque por mantenimiento. Ver figuras 

(65 y 66). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 64. Diseño de la platina de desagüe del Tanque de Almacenamiento.  

              TANQUE  

DE 

ALMACENAMIENTO 

20 cm. 20 cm. 40 cm. 

2 pulgadas. 

25 cm. 

20 

c

m 

20 cm 

Plantilla de 1/8 ” 



~ 40 ~ 
 

Se instaló una cinta sika PVC de 20 cm.;  esta es una banda termoplástica de 

cloruro de polivinilo de buena elasticidad y resistencia a los agentes agresivos; 

para evitar filtración en el perímetro inferior del muro del tanque, se dejó fundido 

10 cm. de la cinta y 10 cm. por fuera, como se muestra en la figura (65).  Se 

reforzaron con soldadura los traslapos de las parrillas del tanque, para mayor 

seguridad. Ver figura (66). 

     

Figura N° 65 y 66. Instalación de platina con tubería de desagüe, cinta PVC y soldadura en varillas del muro. 

 

Se revisó la limpieza del acero en las parrillas y la colocación de estas quedando 

sujetas al arranque del muro inferior del tanque. Luego se aseguraron los puntales 

para la seguridad de las formaletas en todos sus lados exterior como interior, se  

observó que el espacio de recubrimiento fuese el indicado y estuvieran además 

colocadas las panelitas de concreto evitando así la parrilla pegada a la formaleta.  

 

El tanque de almacenamiento se fundió con concreto impermeable garantizando el 

buen funcionamiento del mismo, evitando filtraciones o humedades en las paredes 

del tanque; se supervisó  el vaciado del concreto de manera manual y el vibrado 

se realizó de manera constante y de forma perpendicular5; se aplicó Antisol 

después de desencofrar y se revisó su acabado. 

_____________ 

5 | Libro  de Concreto Simple del Ingeniero Gerardo Antonio Rivera López, capitulo 4.2.10.4.2.4 

recomendaciones en la vibración 
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Luego de tres días se realizó la prueba de filtración, llenando el tanque a una 

altura de 50 cm., como muestra la figura (67); se probó después de 48 horas el 

tanque y este presentó una mínima filtración en la parte inferior.  

 

 

 

Figura N° 67. Prueba de filtración al Tanque de Almacenamiento. 

 

 Inconformidades 

 

Luego de realizar la prueba de filtración al tanque, este presentó filtración en la 

parte inferior; la solución fue hacer un recubrimiento con un impermeabilizante de 

Sika 1 en la zona afectada como se muestra en las figuras (68 y 69);  luego de 

unos días se llenó la totalidad del tanque y su estado de filtración fue nulo. 
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Figura N° 68 y 69. Aplicación de impermeabilizante en toda la zona inferior del Tanque de Almacenamiento. 
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4 ESTRUCTURA DEL EDIFICIO 

 

La estructura del edificio contó con cuatro  losas aligeradas de entrepiso 

construidas en concreto reforzado; se conformaron  cada piso de siete pantallas, 

dos modelos de columnas, columnetas, vigas, viguetas, dos escaleras y dos 

ascensores. 

 

4.1 LOSAS DE ENTREPISO 

 

Las losas de entrepiso se construyeron en dos cortes establecidos al inicio del la 

construcción, la altura de arranque fue la cota 0.00, con el margen de la vía donde 

se inicio todo el armado de la obra falsa (andamios, puntales, cerchas, tablones 

etc.); los tablones para los entrepisos se hicieron en madera, se instalaron por 

medio de puntales que se aseguraron a la altura del muro perimetral de 2.75 m. de 

altura y cerchas de forma perpendicular al sentido del  tablón; fueron sujetados por 

dobles amarres de alambre de hierro, evitando desplazamiento entre ellos y 

ranuras o espacios donde pudiera pasar el concreto. Ver figuras (70 y 71). 

 

      

Figuras N° 70 y 71. Diseño de obra falsa en formaleta tipo Gleason  e instalación de  tableros. 
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Se instalaron casetones hechos de esterilla cubiertos de plástico para todos los 

entrepisos en las divisiones entre vigas, viguetas y  riostras; se revisó la 

estabilidad colocándose encima de ellos. 

 

 

 

Figura N° 72. Diseño del casetón de los entrepisos. 

 

 

4.1.1 Vigas  

 

El armado de las vigas, viguetas y riostras se revisó cuidadosamente con el plano 

estructural; verificando la numerología del acero, los traslapos y la cantidad de 

estribos requeridos.  Se verificó que en cada nudo de las vigas  siempre hubieran 

10 estribos cada 10 cm. y el resto de estribos fueran repartidos para cada  sección 

equitativamente, además que dentro de los nudos también tuvieran dos o tres 

estribos bien asegurados; se colocaron panelitas de concreto en la parte inferior 

de las vigas, viguetas y riostras para que no quedaran sin su recubrimiento de 

concreto. Ver figuras (73 y 74) 
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Figuras N° 73 y 74. Toma de instalación de viguetas, riostras en entrepisos y colocación de estribos en los 

nudos. 

 

Luego se colocaron los casetones y encima de ellos se ubicaron los aceros de 

temperatura, la instalación de la tubería eléctrica y sanitaria; se revisó que todo 

quedara en los sitios indicados y asegurados.  Se revisó continuamente la limpieza 

evitando residuos de tubería dentro de los castillos de aceros de refuerzo. Ver 

figura (75). 

 

 

Figura N° 75. Instalación de tubería eléctrica, sanitaria y verificación de limpieza. 

 

Para las fundiciones de las losas de entrepiso se realizaron  por bombeo en auto 

bomba y bomba estacionaria como se muestra en las figuras (76 y 77), las 

empresas distribuidoras del concreto fueron Argos y Concrevalle Ltda.   
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Se supervisó el vaciado entre vigas, viguetas y riostras evitando el desacomodo 

de los casetones; se revisó la limpieza  haciendo lavados para quitar residuos 

contaminantes como maderitas, pedazos de tubería PVC y barro de las botas del 

personal de trabajo.   

 

       

Figuras N° 76 y 77. Tipo de colocación del concreto: Bomba Estacionaría y Auto bomba. 

 

De igual forma se revisó el vibrado evitando posibles hormigueros en las partes 

difíciles de llenar  de concreto; en algunos casos hizo falta  premezcla por tanto se 

preparó mezcla manual de proporción 1:2:2,5 y se sacaron muestras para la 

resistencia a la compresión; además se supervisó la aplicación del epóxico que 

sirvió para adherir el concreto fresco al endurecido entre los dos cortes de cada  

entrepiso. Ver figuras (78 y 79). 

     

Figuras N° 78 y 79. Aplicación de epóxico entre cortes. 
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Al día siguiente de cada fundición, se aplicó Antisol a las losas para mejorar su 

curado, se revisó que fuera de manera pareja y continúa, evitando así posibles 

fisuras en el concreto, como se observa en las figuras (80 y 81). 

 

    

Figuras N° 80 y 81. Aplicación de Antisol en las losas. 

 

Luego se retiraron los casetones a las dos semanas de haber fundido cada 

entrepiso; el primer entrepiso presentó un apariencia en las bóvedas poco 

agradable a la vista, estructuralmente la placa quedó bien construida, como se 

observa en las figuras (82 y 83); por lo tanto fue necesario picar y mejorar su 

acabado pues no llevaba cielo falso, estas bóvedas sería visibles en el sótano; 

para los otros entrepisos sus bóvedas fueron cubiertas por cielos falsos. 

  

   

Figuras N° 82 y 83. Retiro de casetones del sótano y apariencia de la bóveda. 
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 Inconformidades 

 

En la revisión de los castillos de acero para las vigas no se colocaron algunos 

estribos, puesto que los obreros no se rigen bien al plano estructural y con la poca 

colaboración del maestro encargado, que sin argumentos de peso, afirma que no 

son necesarios; como auxiliar de interventoría informe las irregularidades a mi jefe 

inmediato para que se colocaran los estribos faltantes,  sin embargo se hizo la 

consulta al interventor y al calculista estructural siguiendo la jerarquía ; ellos 

apoyados en su experiencia y estudio afirmaron que es de gran importancia la 

colocación de estos estribos debido a que se trabajó con un mínimo de aceros 

para la estructura, de esta forma se garantizó la estabilidad de la estructura. 

 

Es importante la solidaridad y colaboración entre el equipo de trabajo, puesto que 

es importante tanto el personal obrero que presta sus servicios de  mano de obra 

como los ingenieros que aportan su conocimiento para desarrollar óptimos 

resultados.  

 

Se presentaron inconvenientes con la empresa de concreto Concrevalle Ltda., 

puesto que la demora en la instalación de la bomba estacionaria retrasó la 

mayoría de las fundiciones y la falta de coordinación entre los Mixers originaron 

contratiempos; se les hizo la observación, para que las siguientes fundiciones no 

presentaran estos impases, teniendo en cuenta que la empresa era la única en 

distribuir la cantidad requerida para esta construcción. 

 

La compactación del concreto en algunas zonas de los entrepisos no fue muy bien 

realizada, lo cual se evidenció en las viguetas que quedaron con su refuerzo 

totalmente expuesto; para solucionar éste incidente se utilizó un adherente 

epóxico de concreto fresco con hormigón ya endurecido para  rellenar la sección 

faltante de la vigueta. Ver figura (84). 
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Figura N° 84. Zona de viguetas con el refuerzo expuesto. 

 

4.1.2 Muros y Columnas 

 

Se realizaron 34 columnas y 7 pantallas de muros por cada piso del edificio, estas  

fueron diseñadas con un  mismo numeral para facilidad en el manejo de su  

construcción, también se realizaron por cortes como se estableció al inicio de la 

obra.  La localización de las columnas y pantallas de muros se observa en la  

siguiente figura del plano estructural (85). 

 

Rojo: Pantallas 

Azul: Columnas  
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Figura N° 85. Diseño de ubicación de Columnas y Muros en el plano estructural. 

Fueron dos modelos de columnas que se presentaron en este edificio, como 

muestra las figuras (86 y 87), quedaron 30 columnas C1 y 4 columnas C2.  Se 

verificó que cumplieran con los estribos, traslapos y además tuvieran el acero 

indicado; de igual forma se revisó la alineación de todas las columnas evitando 

desfases para cada uno de los pisos, por medio de una estación total como equipo 

de precisión topográfico. Ver figura (88). 

 

 

Figura N° 86. Tipo de Columna C1. 
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Figura N° 87. Tipo de Columna C2. 

 

 

Figura N° 88. Toma de colocación de estribos en las columnas. 

 

Para las pantallas de los  muros se chequeó que las medidas  fueran del ancho de 

la columna C1 y su altura dependió de su uso.  Se supervisó el armado de la doble 

parrilla con espacio de 15 cm., además se cumplió con el acero figurado indicado 

para cada final de cierre en los muros, como se ve en la figura (89). 
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Figura N°  89. Colocación de bastones en acero para cierre en las parrillas de Muros. 

 

Para la colocación de formaletas de columnas y muros, se les aplicó un agente 

desmoldante llamado Separol evitando la adherencia del concreto en las 

formaletas.  Se revisó antes de instalarlas que estas cumplieran con el espacio de 

recubrimiento dado de 2.5 cm., mediante cimbras como se muestra en la figura 

(90 y 91). Luego se revisó la limpieza, también se chequeo que los puntales  

estuvieran  bien sujetos tanto de la formaleta como del piso evitando deformación 

tanto en las columnas como en los muros.  

 

      

Figuras N° 90 y 91. Verificación del ancho de recubrimiento y limpieza de Columnas y Muros. 
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Figura N° 92. Revisión del encofrado de Muros y puntales. 

 

Cuando se fundieron las columnas y muros se revisó la preparación de mezcla 

con proporción 1:2:2 y se chequeó su asentamiento por prueba de Slump6; se 

supervisó que el vaciado lo hicieran cuidadosamente cada cuarto de columna 

evitando concentración del concreto en un solo punto; se controló el vibrado para 

una mejor distribución del concreto en zonas de difícil acceso por los aceros; al 

iniciar y finalizar cada fundición se revisó cada columna por medio de hilos 

colgantes que soportaban un cilindro de carga como forma de plomada, 

verificando que no presentará desfases, haciendo mediciones de 20 cm. del hilo 

hacia la formaleta en dos caras por columna para cada una y en las tres partes 

(alto, medio y bajo) de la misma; también se realizó supervisión con  flexómetro, 

cuando se presentaban desfases se ajustaron los puntales para que dieran la 

verticalidad deseada. Ver figuras (93,94 y 95). 

 

De igual forma se realizaron  muestras para la resistencia a la compresión de los 

muros que se hicieron con concreto premezclado para garantizar su calidad. 

 

 

_____________ 

6 |  Libro de Concreto Simple del ingeniero Gerardo Rivera, Capitulo4.1 Manejabilidad del Concreto y la 

Norma NTC 3318. 
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Figura N° 93. Revisión de vaciado del concreto y el vibrado en Columnas. 

 

      

Figuras N° 94 y 95. Chequeo del aplomo en las dos caras de la Columna. 

 

 Ensayos de Asentamiento y/o Prueba de Slump: para  columnas.  

 

La prueba de asentamiento se realizó para cada fundición de columnas con 

proporción 1:2:2 con material de grava triturado de Agioco Valle y arena de Puerto, 

debido a su grado de fluidez y manejabilidad para entrar por la formaleta; este 

asentamiento estuvo dentro del rango de (5 – 10) cm. 7 Ver figuras (96, 97 ,98 y 

99) 

_____________ 

7 | Libro de Concreto Simple del ingeniero Gerardo Rivera. Dado en la tabla 8.1 de selección de asentamiento.  
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Figuras N° 96 y 97. Prueba de asentamiento para columnas. 

 

     

Figuras N° 98 y 99. Chequeo del asentamiento del concreto 1:2:2 para las columnas. 

 

El resultado promedio de los asentamientos en las columnas fue de 7 cm., que es 

aceptado. 

  

 Inconformidades  

 

Se presentó en la preparación de la mezcla del concreto para las columnas, con 

proporción dada 1:2:2; se inicia con medidas de baldes que no es lo 

recomendado, se soluciona haciendo dos cajones con las medidas establecidas 

para un saco de cemento. 
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La presencia continua de la interventoría se hizo indispensable en cada colocación 

de las formaletas de las pantallas de los muros, dado que el maestro no prestó 

atención en dejar el espacio de 25 cm de recubrimiento entre el acero y la 

formaleta, pues esto generó doble trabajo y contratiempos en las fundiciones de 

los muros, como se observa en la figura (100).  

 

 

Figura N° 100. Pantalla de Muro fuera de su Eje.  

 

En el momento que se quitaron las formaletas de algunos muros, se pudo 

observar desprendimiento del concreto, dejando visible el acero de refuerzo y 

expuesto; para corregir éste impase se aplicó mortero de repello para cubrir la 

zona afectada, como se muestra en la siguiente figura (101).  Además hubo sobre 

anchos en  muros, los cuales se corrigieron picando la zona afectada. Ver figura 

(102). 
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Figuras N° 101 y 102. Aceros de Refuerzo visible y Corrección de sobre ancho en Muro. 

 

4.1.3 Escaleras y Ascensores 

 

Para la construcción de las escaleras se supervisó la elaboración del encofrado. 

Estas presentaron dificultad en el manejo de las inclinaciones del diseño y las 

huellas, contra huellas que este llevaba y las dimensiones del mismo. Se revisó la 

instalación del acero de refuerzo colocando los separadores entre éste y la 

formaleta. En la fundición de las escaleras se aseguraron los contra moldes y las 

tapas laterales evitando el desperdicio del concreto y posibles fugas por las 

formaletas; se controló el manejo del vibrador que no fuera excesivo en cada 

peldaño. Ver figuras (103 y 104). 
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Figuras N° 103 y 104. Aceros de Refuerzo y Fundición del Concreto en las Escaleras. 

 

En los ascensores se realizaron excavaciones; dos fosos de 1,80 m. x 1,70 m.  y 

1,50m., de profundidad desde el nivel del sótano; debido al nivel freático 

presentado a dicha altura se abatió el agua por medio de una bomba eléctrica y se 

le realizó un solado, evitando así que la  afloración del agua continuara, como se 

ve en las figuras (105 y 106);  luego se armaron las pantallas  dobles  en acero, 

siempre revisando su numerología, los traslapos y el buen amarre entre ellas.  

Para la colocación del encofrado se verificó la distancia de recubrimiento antes de 

fundir; luego se revisó la instalación de la tubería eléctrica y en la fundición se 

supervisó el vaciado y el buen uso del vibrador, ver las figuras siguientes (107, 

108, 109 y 200). 
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Figuras N° 105 y 106. Nivel freático en fosos y la evacuación por bombeo eléctrico. 

 

     

Figuras N° 107 y 108.  Colocación de solados y armado de pantallas en los fosos.   

 

     

Figuras N° 109 y 110.  Encofrado de pantallas y vaciado del concreto en Ascensores.   
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 Inconformidades   

En el piso del sótano las huellas de una de las escaleras presentaron 

inconvenientes pues éstas quedaron  un poco angostas haciendo difícil subir en 

ellas; la solución fue demolerlas e iniciar nuevamente su construcción pero 

corrigiendo el ancho de los escalones  de manera uniforme debido a que los 

planos arquitectónicos de la escalera no fueron corregidos a tiempo. 

 

4.2 CUBIERTA  

 

Los dos prototipos de cubierta utilizadas en el edificio fueron tipo cercha y tipo 

domo,  se realizaron vigas aéreas para la colocación de las cubiertas verificando la 

seguridad en la colocación de formaletas y evitando algún riesgo con el personal 

de trabajo al armar los aceros de refuerzo y el vaciado del concreto  en esa zona;  

se dispuso una vía de acceso para la circulación del personal, se  revisó siempre 

que el personal de trabajo cumpliera con la seguridad industrial exigida (arnés, 

guantes y casco). Luego se anclaron las cerchas en los puntos salientes de las 

vigas donde se instaron placas metálicas por medio de soldadura, también 

quedaron colocadas las correas metálicas en los nudos de la cercha; para la 

instalación de las tejas de asbesto cemento se revisó que estas no quedaran con 

espacios entre ellas y que estuvieran sujetas a las correas por ganchos y alambre 

de amarre; también se colocaron canales, lima tesa y caballetes. Ver figuras (111 

y 112). 
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Figura N° 111.  Toma interna de la Cubierta. 

 

 

Figura N° 112.  Toma externa de la Cubierta. 

 

Para la instalación del domo en policarbonato, se verificó que los marcos 

metálicos estuvieran bien sujetos a la estructura por medio de soldadura, se 

supervisó la colocación de las láminas de policarbonato que estuvieran unidas y 

sujetas a los marcos, se les aplicó silicona en los bordes evitando así posibles 

filtraciones. Ver figuras (113 y 114). 
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Figuras N° 113 y 114.  Instalación del marco y láminas de poli carbonato del Domo. 

 

4.3 MAMPOSTERÍA 

 

La mampostería fue tipo soga en ladrillo artesanal tolete macizo para el edificio, 

donde se requerían con respecto a los planos arquitectónicos como en las 

fachadas, baños, muros divisorios y zonas que necesitó mampostería. Se 

humedecieron los ladrillos antes de su colocación para impedir la pérdida de agua 

en el mortero de pega, luego en cada colocación de hiladas de ladrillos se 

supervisó la colocación de codales en forma vertical amarrados a las columnas 

donde quedó confinado el muro a levantar; estos codales se ubicaron para darles 

la verticalidad al muro y también el paramento exterior del muro, al codal se le 

amarró un nylon donde se iba subiendo a medida que el muro se iba levantando; 

el muro con una medida igual a la altura del ladrillo más el espesor del mortero de 

pega, para indicarnos el alineamiento.  

 

Se garantizó que el espesor del mortero de pega fuera uniforme e igual al 

especificado en el diseño y con una plomada su  nivelación evitando la formación 

de barrigas en los muros de ladrillos, como muestra la figura (115).  La estabilidad 

de los muros de ladrillos se reforzó con viguetas y columnetas en concreto 

reforzado, se chequearon los encofrados y el vaciado del concreto verificando su 
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vibrado; por ser una área pequeña difícil de trabajar,  se realizó la instalación del 

sistema eléctrico y hidrosanitario en los muros de ladrillo. Ver figuras (116 y 117). 

 

 

Figura N° 115.  Alineación en los muros de mampostería. 

 

       

Figuras N° 116 y 117. Toma de Vigueta y Columneta  del muro en ladrillo e instalación del sistema eléctrico. 

 

 Inconformidades   

Al inicio de la construcción de la mampostería del sótano se presentaron 

inconvenientes: como la no colocación de hilos para la alineación del muro en 

ladrillo de forma que se notó visiblemente desplomado, la solución fue  el 

desmonte de las hiladas hechas  e iniciar nuevamente puesta la guía de 

alineación. 
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Otro inconveniente se produjo al colocar el castillo de acero de refuerzo de las 

columnetas y viguetas en el sótano pues no se dejaron puestos los aceros de 

arranque en las columnas ni en el piso para sujetarlos, como se muestra en la 

figura (118).  La solución fue perforar por medio de broca a una profundidad 

mínima de 15 cm. Para anclar los aceros de amarre aplicándoles Sikadur-31 

adhesivo epóxico para la pega del concreto y el acero de refuerzo.  

 

 

Figura N° 118. Perforación en el piso para anclar aceros de amarre. 

 

4.4  PAÑETES  

 

El repello o pañete que se realizó en mortero fue con la proporción 1:2:2, para 

toda la mampostería construida, se supervisó que el muro en ladrillo tuviera una 

buena humedad para la adherencia  del mortero, como se observa en la figura 

(119 y 120).  Luego se chequeó el espesor del pañete que no pasara de 3 cm. y al 

terminar cada pared pañetada se le realizó la prueba de nivelación y verticalidad 

por medio de un codal puesto sobre el pañete en varios sentidos del muro, de esta 

manera se verificó si se presentaron deformaciones como  barriga, huecos en la 

superficie, etc. 
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Figura N° 119 y 120.  Aplicación de mortero en muros de ladrillo y fachadas. 

 

 Inconformidades   

En el repello de la fachada que colinda con el parqueadero se presentó un 

aumento del espesor debido a desniveles del muro en ladrillo con el muro de 

concreto del ascensor, para asegurar el mortero se utilizó malla de vena para una 

mejor adherencia  y se niveló la zona para la instalación del porcelanato y evitando 

desprendimientos futuros, como se muestra en la figura (121). 

 

 

Figura N° 121.  Nivelación del repello en fachada. 
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4.5 ACABADOS  

 

Los acabados que se realizaron para las fachadas del edificio, pisos, muros, 

baños, instalación de cielos falsos, puertas, ventanas,  se hicieron posterior al 

tiempo que estuvo la pasante, sin embargo describiré los materiales utilizados 

para cada actividad. 

 

 Pisos  

 

Los pisos que se utilizaron para todo el edificio fue porcelanato satinado, para 

tránsito pesado para el primer piso y para el segundo y tercer piso porcelanato 

brillante de tránsito liviano a excepción del sótano que tuvo un piso en  cemento 

afinado.  

 

 Panel yeso 

 

Los paneles fueron utilizados para muros divisorios y cielos falsos del edificio, el 

material del panel es  conformado por un núcleo de yeso bihidratado, recubierto en 

ambas caras con papel de celulosa especial.  Este material se encuentra en 

laminas continuas en diferentes  largos, espesores y con bordes longitudinales con 

rebaje. 

 

 Estuco  

 

Para los muros en repello se les aplicó un estucado  con base en Estucolisto 

donde se tuvo la precaución que  la superficie estuviera limpia y nivelada.  Este 

producto se debió mezclar con agua limpia para obtener una pasta adecuada y 

homogénea, evitando la formación de grumos, también se utilizó llana lisa como 

se usa para un estuco convencional aplicándole cuatro o  mínimo tres capas 

logrando así un buen acabado y una óptima calidad en el estuco. 
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 Enchape de Fachada 

 

El enchape utilizado para las fachadas  principal y lateral izquierda fue  

porcelanato rústico en dos tonalidades (beige claro y beige oscuro), se aplicó  un 

pegante para  baldosas llamado Durapega en la proporción especificada por el 

fabricante, adicionando puntillas de acero para reforzar la pega de tal forma que el 

porcelanato no se fuera a desprender. 

 

 Enchape de Baños 

 

Los enchapes de los baños fueron para los mesones de lavamanos en mármol de 

granito, las paredes pintadas con pintura en agua con aplicación de dos o tres 

capas, para los sanitarios y lavamanos  de color blanco.  

 

4.6 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

 

Para el edificio el sistema eléctrico y sanitario estuvo a cargo del contratista 

Electrificar S.A.  La empresa Electrificar garantizó la calidad de la tubería PVC 

empleada, su ubicación y el funcionamiento tanto del sistema eléctrico como 

sanitario, la interventoría  de la obra hizo la revisión constante de las instalaciones 

de bajantes de aguas lluvias y residuales, el manejo de pendientes en las tuberías 

colgantes y en las bóvedas del sótano, como se observa en la figuras (122 y 123), 

se aseguraron las tuberías con correas metálicas sujetas a las losas. 
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Figuras N° 122 y 123.  Tuberías colgantes del sistema Hidrosanitario. 
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5 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

La seguridad industrial que se empleó en la construcción del edificio para los 

trabajadores  fue la dotación  de cascos, careta, overol, guantes, botas, arnés, 

tratando de evitar accidentes en la obra; además el contratista del personal obrero 

se aseguró de tener afiliados a todo el personal  por riesgos profesionales en una 

ARP que se exige en toda construcción.  El campamento de la obra contó con 

baños tanto para el personal obrero como para los administrativos, las unidades 

sanitarias estuvieron dotadas adecuadamente. 

 

La limpieza de la obra fue constante pues se hizo el retiro de los desperdicios en 

una zona adecuada para su fin, que no generaran contaminación en las partes a 

trabajar con el personal; cada actividad que se realizó en la obra tuvo una cuadrilla 

encargada de limpiar antes y después el  lugar de trabajo.   

 

Para cada construcción de los pisos, se aseguró la estabilidad de la escalera 

provisional que se usó para subir de niveles antes de estar terminadas las 

escaleras en concreto del edificio, de igual forma la instalación de andamios, 

tablones y todo equipo liviano que se trabajó en la obra estuvieron seguros para 

su utilización. 

 

Se hicieron las debidas recomendaciones por parte del contratista e interventor  al 

personal de trabajo, concientizándolos del riego que se maneja en una obra de tal 

magnitud y así se  pudo cumplir con la adecuada utilización del equipo de trabajo, 

como se observa en la figura (124). 
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Figura N° 124.  Personal con la dotación industrial de trabajo. 

 

 Inconformidades  

Un inconveniente que se presentó constantemente fue la falta del uso de los 

cascos, caretas o gafas y guantes; pues se excusan en que trabajan mejor sin 

guantes  y sin las gafas y en la falta de costumbre de ponerse el casco;  por tanto 

la utilización de toda la dotación era necesaria para prevenir accidentes. 

 

En cuanto al aseo de la obra la interventoría tuvo que ser muy insistente, pues 

hubo acumulación de casetones dañados, puntillas, plástico en el sótano como se 

muestra en la figura (125); la solución fue habilitar dos cuadrillas por piso 

dedicadas solamente al aseo, para evitar desperdicios innecesarios como en las 

puntillas y tablones que sirven para otras actividades. Ver figura (126). 
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Figuras N° 125 y 126.  Sótano sin limpieza y sótano limpio. 
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6 CONTROL DE CALIDAD EN PRUEBAS DE CILINDROS DE CONCRETO 

 

Se tomaron varias muestras de cilindros de concreto en la obra y del concreto 

premezclado de fábrica para garantizar la Resistencia a la Compresión. Se  

enviaron los cilindros a la  empresa CINTEC LTDA, especialista en realizar las  

pruebas de rotura y  se les realizó  la rotura a las edades de 7 y 28 días, dando 

como resultado una resistencia mayor a la resistencia de diseño (3000 PSI), lo que 

demostró una buena calidad en las mezclas.   

 

Los resultados de los ensayos de los cilindros para la resistencia a la compresión 

que se elaboraron en la obra quedaron consignados en el anexo C, también se 

presentaron resultados de menor resistencia a la edad de 28 días, sin embargo se 

les realizó la prueba del Esclerómetro como se ve en la figura (127 y 128),  que 

garantizó la resistencia dada por la empresa de concreto Concrevalle quien 

suministró los resultados de las pruebas realizadas en la planta de fabricación del 

concreto antes de la fundición.  

 

     

Figuras N° 127 y 128.  Prueba de resistencia con Esclerómetro. 

  

Se realizaron ensayos a quince cilindros de concreto para la resistencia a la 

compresión en el laboratorio de la Universidad del Cauca, para aportar a la  
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interventoría resultados propios como consigna de lo aprendido en la Facultad de 

Ingeniería Civil. 

 

Este informe se  realizó como parte final de la pasantía realizada en La 

construcción del EDIFICIO SEDE ASMET SALUD ESS EPS – S. como auxiliar de 

interventoría donde se hicieron ensayos a quince cilindros de la losa del tercer 

piso después de más de dos meses de tiempo sin rotura. El procedimiento para la 

falla de los cilindros se realizó en el laboratorio de materiales de la Facultad de 

ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, con la colaboración del ingeniero 

Jorge Javier Peña Caicedo, Coordinador del laboratorio y el Geotecnologo Lizardo 

Fernández Gómez, donde se realizó el siguiente proceso de rotura. 

 

1. Cilindros en emersión durante 7 días. 

2. Limpieza superficial de cada uno de los cilindros. 

3. Se toman medidas de altura, diámetro para cada uno de los cilindros. 

4. Capeado para los quince cilindros  con azufre y mortero. 

5. Falla para cada cilindro. 

6. Se registra las cargas que dieron para cada uno de los cilindros. 

7. Se calcula la resistencia a la Compresión del concreto para cada cilindro.  

 

Estos pasos se ilustran en las figuras (129, 130, 131, 132, 133 y 134). Los 

resultados obtenidos para la Resistencia a la Compresión de los quince cilindros 

se consignan en el anexo D.  

 

Realizando los pasos anteriores se obtuvieron resultados que demostraron una 

baja resistencia a la resistencia de diseño (210 Kg/cm2), lo cual indicó la 
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manipulación que tuvieron los cilindros al tirarlos y déjalos a la intemperie sin 

ninguna protección durante dos meses, pues afectó notoriamente  la resistencia 

en nueve cilindros de concreto; sin embargo también se presentaron altas 

resistencias mayores a las de diseño (210 Kg/cm2), los seis cilindros  que dieron 

una buena resistencia no fueron afectados en la manipulación al cambiarlos de 

sitio,  de igual forma la interventoría verificó los puntos de la losa del tercer piso, 

donde se sacaron las muestras del concreto con los resultados que presentó la 

empresa de concreto Concrevalle Ltda., garantizando la resistencia de diseño.  

 

     

Figuras N° 129 y 130.  Emersión de Cilindros y secado. 

 

     

Figuras N° 131 y 132.  Medidas de los cilindros y Maquina de Rotura ó Falla de Cilindros. 
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Figuras N° 133  y 134.  Tipos de fallas en los Cilindros. 

 

La interventoría se certificó con los registros de control de calidad del concreto de 

la empresa Concrevalle Ltda., utilizado para la losa de tercer piso dan una 

resistencia muy cercana de 2984  PSI a la resistencia de diseño 3000 PSI, donde 

se puede concluir que los datos que se registraron en el laboratorio de Materiales  

de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca se ocasionaron por 

la manipulación al dejarlos tirados sin control y supervisión durante  más de dos 

meses; donde se presentó deterioro y leves fisuras en los cilindros que se  

pudieron generar por golpes cuando fueron sacados sin precaución del 

campamento donde fueron elaborados.  En el anexo E se presentan dos tablas 

que registran la resistencia a la compresión  Vs edad en número de días donde se 

garantizó el concreto vaciado en toda la Construcción del edificio de la Sede de 

Asmet Salud, además se incluye en el anexo el registro exacto del concreto que 

se vació para la losa del tercer piso donde indica su buena resistencia a la 

compresión. 
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7 CONTROL DE CALIDAD EN LA MANO DE OBRA 

 

En la construcción del edificio de la sede de Asmet Salud, se supervisó el control 

de la calidad en la mano de obra para cada actividad realizada, verificando que se 

hicieran de manera correcta y con los equipos adecuados, como se observa en los 

capítulos anteriores donde se describe claramente la presencia técnica y las 

observaciones que se realizaron para corregir inconformidades.  

 

Sin embargo la falta de colaboración del personal de trabajo hizo difícil que 

atendieran las recomendaciones, como por ejemplo: completar la cantidad  de 

estribos  faltantes en un castillo,  manejar adecuadamente el vibrador en las 

fundiciones, limpiar de manera correcta el lugar a trabajar como el de cada 

fundición para evitar contaminación del material a utilizar, colocar bien los amarres 

de alambre en parrillas, y otras. Pero el personal solo aceptaba opiniones de su 

jefe inmediato oficial ó el maestro de obra quien por ser reconocido por su 

experiencia laboral en estas construcciones omite las observaciones planteadas  

por el pasante, pero con la colaboración y respaldo dado por la interventora 

residente y el interventor manejando el conducto regular se pudo solucionar con 

satisfacción las inconformidades tanto constructivo como con el personal de 

trabajo;  Lo cual  generó mayor rendimiento en algunas actividades  evitándose  

así doble trabajo por la falta de indisponibilidad; logrando aceptar  y colaborar a las 

recomendaciones que se hicieron, de esta manera se garantizó el desempeño del 

personal para cada actividad logrando culminar a cabalidad con el cronograma de 

actividades.  
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8 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 
 

 Aprender a manejar el personal de trabajo es de gran importancia pues 

genera un ambiente de cordialidad y respeto en la obra para una mayor 

eficiencia en las actividades de la construcción. 

 

 Las observaciones en el manejo del material o herramientas  utilizados en 

la construcción deben ser claras y precisas al personal de trabajo para 

evitar  inconformidades a futuro.   

 

 La realización de modificaciones en los planos arquitectónicos debe 

anticiparse y plasmarse en planos corregidos, con el fin de evitar sobre 

costos y retrasos en las actividades ya hechas. 

 

 Conocer detalladamente los planos estructurales facilitan  el trabajo de 

supervisión y control para el armado de los elementos estructurales que son 

determinantes en la edificación. 

 

  La construcción de un edificio de cuatro pisos por medio de una 

Administración Delegada permite disponer de materiales con la mejor 

calidad, sin excederse en los costos, sin embargo, es necesario la 

responsabilidad en el buen manejo de los materiales que se distribuye a las 

diferentes actividades para evitar desperdicios. 

 

 Es necesaria la seguridad industrial en toda construcción por tanto es  

responsabilidad del contratista dotar al personal de los implementos 

necesarios para evitar riesgos de accidentes,  sin embargo el personal debe 

ser consciente de trabajar con precaución al interior de la obra. 
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 La revisión en cada actividad por menor que sea es definitiva para asegurar 

la calidad de la estructura y acabados de toda construcción. 

 

 La contratación del personal de trabajo debe ser con experiencia en este 

tipo de obra, como el personal empleado en el proyecto de la Sede 

Administrativa Asmet Salud; sin embargo, se requirió de supervisión 

continua ya que su experiencia genera un exceso de confianza que 

contribuye al decrecimiento de la calidad en los procesos constructivos. 

 

 Luego de cada supervisión y verificación de una actividad determinada se 

recomienda no efectuar el pago del ítem correspondiente a la actividad si 

está ha sido inconclusa por el personal empleado pues esto garantiza que 

se ejecute a cabalidad y  se evita el atraso en otras actividades pendientes. 
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Anexo A 
 

Estudio de suelos  
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Anexo B 
 

Certificado de Horas  
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Anexo C 
 
Registro de Resistencia a la compresión de Cilindros CINTEC LTDA. 
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Anexo D 
 

Registro de Resistencia a la compresión de Cilindros  
 

LABORATORIO DE LA UNIVERSISDAD DEL CAUCA. 
 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA  CIVIL 
LABORATORIO DE MATERIALES, SUELOS Y 
PAVIMENTOS 
 

RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO 
 

OBRA: CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE ADMINISTRATIVA ASMET SALUD 
REMITENTE: INGENIERO ANDRES CASTRILLON INTERVENTOR 
FECHA DE INFORME: 21 DE DICIEMBRE DE 2008. 

 
OBSERVACIONES: 
 
Los cilindros estuvieron más de dos meses solo con la aplicación del Antisol y 
sacados de su lugar de  elaboración (campamento de la obra), quedando a la 
intemperie. Se debió considerar los resultados obtenidos.  
 
INGENIERO: Alejandra Peralta G. (PASANTE) 
GEOTECNOLOGO: Lizardo Fernando Gómez 
 

REFERENCIA 
CILINDROS 

ALTURA 
Cm 

DIAMETRO 
Cm 

CARGA 
Kg 

AREA 
Cm2 

RESISTENCIA 
Kg/Cm2 

41 31.0 49.8 250400 1947.82 128.55 

42 30.8 48.8 275900 1870.38 147.51 

43 30.5 49.0 414300 1885.74 219.70 

44 30.1 45.5 182200 1625.97 112.06 

47 30.7 48.6 456900 1855.08 246.30 

48 31.1 48.5 454000 1847.45 245.74 

50 31.4 48.7 243700 1862.72 130.83 

51 30.3 48.9 158900 1878.05 84.61 

52 30.0 45.1 100700 1597.51 63.04 

53 30.0 45.6 103500 1633.12 63.38 

54 30.3 48.8 393500 1870.38 210.38 

55 30.4 49.8 283200 1947.82 145.39 

56 31.1 48.8 267900 1870.38 143.23 

57 30.2 48.9 520500 1878.05 277.15 

58 30.1 49.7 516600 1940.00 266.29 
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Anexo E 
 
Registro de Resistencia a la compresión de CONCREVALLE LTDA. 
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Anexo F 

Carta de aceptación en la obra ASMET SALUD.   

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 101 ~ 
 

Anexo G 

 Resolución  de autorización, Trabajo de grado – Pasantía.           
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Anexo H 
 

 Convenio entre la Universidad del Cauca y El  Ingeniero Andrés Castrillón V. 
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Anexo I 

 Carta de aprobación por parte del Director de pasantía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


