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y otro dedicado a la consultoría especializada en Digitalización y BIM (DataLaing), particularmente en el área de 
Software para la Construcción, Análisis de Precios e Inspección de Obras, Mejoramiento Profesional y publicación 
de Manuales Técnicos, donde destacan su asesoría para Entes Gubernamentales, Nacionales y Regionales así como 
diversas empresas privadas de contratación de obras, tales como Contratistas y Bancos Comerciales.

Creador y Director del desarrollo de software MaPreX® para la Planificación y Control de Obras y e la Base 
de Datos para la Construcción “DataLaing”, con miles de usuarios en Venezuela y varios países latinoamericanos. 
Director del Convenio Visor y Guía Nacional Digital de Precios del Colegio de Ingenieros de Venezuela (Convenio 
CIV – DataLaing).

Autor y Editor de libros de Gerencia de la Construcción y BIM, Planificación de Obras, Inspección de Obras, Análi-
sis de Precios y de Contrataciones. Autor del primer Diccionario BIM de habla hispana. Promotor de la formación 
e implantación del BIM en Venezuela (Diplomados y Planes de Formación Profesional) conjuntamente con la em-
presa DataLaing Ingeniería, C.A. y en Convenio con el Colegio de Ingenieros de Venezuela (Convenio Notariado 
CIV-DataLaing).

Impulsor de BIM en Venezuela, Creador del 1er Programa de Formación BIM en Venezuela y propuesta de Ruta 
BIM para Venezuela, validado en Convenios Notariados con el Colegio de Ingenieros de Venezuela-DataLaing y 
en 2do Convenio con la Universidad Tecnológica del Centro UNITEC-DataLaing, que se encuentra en trámite 
universitario para ser transformado como Maestría en BIM Management en Venezuela. Director del 1er Boletín 
analítico del comportamiento inflacionario del Sector Construcción en Venezuela. Empresario en la Consultoría e 
Implementación de la Digitalización y BIM, en el área de Gerencia, Software y Base de Datos para la Construcción 
(MaPreX – DataLaing).

Actualmente es Director del Plan de Formación BIM en Convenio Colegio de Ingenieros de Venezuela, la Univer-
sidad Tecnológica del Centro, UNITEC y DataLaing, que al mes de septiembre de 2022 cuenta con 6 cohortes y 
casi 100 egresados, siendo el primer y único plan integral de formación BIM en Venezuela a septiembre de 2022, 
formado por 4 Diplomados y un Plan de Certificaciones Profesionales  BIM del CIV.
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Hacia el futuro (cercano) de una mejor construcción, gracias a la tecnología

Siendo Director del European BIM Summiti, tuve la ocasión-oportunidad-placer-satisfacción de invitar a alguien 
que siempre me había sorprendido por tener como clientes en Estados Unidos a empresas nórdicas y europeas 
y por formarles en algo  tan extraño como la “colaboración” en  la construcción.  Este ponente era  Martin 
Fischerii, Director del CIFEiii en el Department of Civil and Environmental Engineeringiv de la Stanford University.

Él venía de Dubai y, después de estar en Barcelona un día, marchaba a la ETH de Zurich en Suiza –esa es la di-
mensión de las personas que generan impacto en el mundo y/o en un sector. Y por supuesto, nos sorprendió. No 
solo a mí, sino a toda la audiencia –más de 500 profesionales top- cuando demostró que el primer edificio que 
él consideraba que se había realizado en BIM era la carpa del pez de cobrev (el pez olímpico) de Frank O’Gehryvi  
que se construyó en la Villa Olímpica de Barcelonavii para sus Juegos Olímpicos de 1992!?!?

Explicó el proceso utilizado por F. O’Gehry: la utilización de un software específico de otro sector como es el 
del diseño de automóviles y aviones (llamado Catiaviii) y cómo se realizaron sus mediciones y el invento que se 
tuvo que realizar para tomar medidas de la maqueta, de hecho, es el primer láser escáner que he visto. La trans-
posición de útiles y herramientas de otros sectores a la Arquitectura, la Ingeniería y la Construcciónix.

Pero lo impactante era cuando unía el concepto de las gráficas sobre productividadx en la construcción de su 
colega Paul Teicholzxi con los datos de NO cumplimiento de plazos de entrega y de presupuestos económicos 
del sector de la construcción y su porqué (el hecho de no integrar procesos, personas y empresas en el “delivery” 
de una obra.

Si a esto unimos las cifras que Riccardo Viaggivii cuando era Secretario General de la EBC-European Builders Con-
federationxiii mostraba en otro evento, REBUILDxiv -que también tengo la suerte de dirigir y donde el autor de 
este libro también tiene su parcela de difusión- más datos sobre la composición del sector de la construcción 
en Europa: 0,1% de las empresas en este sector son grandes constructoras, un 1% son constructoras medianas 
y un 98.9% corresponde a pequeñas constructoras, podemos dilucidar que el 99% del sector debe mejorar sus 
procesos, debe –de hecho- empezar a gerenciarlos de otra manera.

Por suerte, tenemos entre nuestras manos o en frente en nuestra pantalla, una de las soluciones, un documento 
explicativo y aplicativo de cómo gerenciar un proyecto de construcción.

El Ingeniero Leonardo Mata, en esta publicación –su 4ª edición revisada– ha “bimetizado” cada uno de los 
procedimientos gerenciales y ha llevado al extremo la incorporación de herramientas y útiles implantando la 
digitalización.

Para mí, implantar la digitalización en nuestro sector significa implantar BIM e implantar BIM significa digitalizar 
los procesos de diseño, de construcción y/o mantenimiento de cualquier edificación e infraestructura.

Lo que está haciendo el Ing. Mata es ayudar a que nuestro sector AECO-Arquitectura Ingeniería Construcción 
Operación se acerque a lo que ha venido definido como Revolución Industrial 4.0xv. En realidad, cada uno de 
nosotros nos debemos convertir en gestores y gerentes 4.0, en profesionales donde la interconexión, los datos 
a tiempo real y la robotización como máximo exponente –en el sector AECO aún es necesario realizar el salto 
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hacia la industrialización para pasar primero por la “fabricación” de edificios en vez de la construcción de edi-
ficios y llegar a la antesala de la robotización con la automatización. Este es un movimiento casi de ajedrez que 
algunos estamos intentando introducir e implementar en los círculos cercanos –ayuntamientos, consistorios, 
diputaciones, gobiernos locales- y realizar un escalado hacia los gobiernos estatales de nuestro continente e 
incluso cuando disponemos de una ocasión, hacerlo en otros.

Esta es una de las mejores noticias que podemos dar a nuestro sector porque además podría ser uno de les ejes 
para su verdadera trazabilidad para poder hacer más con menos, alcanzando niveles de sostenibilidad que ahora 
ya no son necesarios sino imprescindibles.

La Gerencia de la Construcción pasa ahora por incitar a la colaboración y al trabajo en equipo como primer 
gran y alto eslabón de una cadena que ahora podemos convertir en transparente y eficaz gracias al blockchain. 
Este procesamiento de datos es necesario para poder exprimir la capacidad de la transición digital que conlleva 
la adopción del BIM_Building Information Modelling para todos los usos imaginables. Con el Dr. Amarnath Chegu 
y el beneplácito del Dr. John Messner, ampliamos los usos del BIM hasta sobrepasar los 75 usos, añadiendo usos 
como los generados por el ámbito geográfico, el cartográfico, el geotécnico, el medioambiental, el urbanístico, el 
legislativo, el infraestructural (más que arquitectónico) y de la obra civil, etc., etc., etc. Ya no se trata de demandar 
estos datos para transformarlos en información para después generar conocimiento. Ha llegado el momento de 
obligar a esta demanda, de crear mandatos para su obligatoriedad porque llegados a este punto toda la cadena de 
retos se solucionarán por decantación. Llegaremos a un mundo certificado ISO 19650. Un mundo donde tener 
las cláusulas del contrato, tal como ironizaba Groucho Marx, va a ser el primer cometido del Plan de Ejecución 
BIM, el famoso BEP_BIM Execution Plan que tan bien definiera el Ing. Mata, autor de este libro en el documento 
editado por el EBS_European BIM Summit de 2021.

Convirtamos en 4.0 a nuestro sector. Extendamos nuestro conocimiento. Creemos estos nuevos perfiles y roles. 
Y hagámoslo ahora. 

Compartan a amigos, colegas, a funcionarios de la administración pública, a constructores con los que trabaja-
mos, a contratistas, a técnicos, a instaladores, a profesionales… esta publicación. Porque no sólo servirá para que 
la conozcan, sino también para que la implementen. Cada uno de nosotros debemos apoyar estos procesos, pun-
tualizando los retos y las posibilidades, empujando a realizar esta transición y superar los resquemores iniciales 
que toda persona (y no las instituciones o empresas como entes) tiene antes de realizar un cambio. El cambio 
en el sector AECO no es un paso leve, el tomar otra dirección; el cambio en el sector AECO es un cambio de 
paradigma y tal como apuntaba Platón, los paradigmas son los modelos divinos a partir de los cuales las cosas 
terrestres están hechasxvi.

Este cambio lo debemos procurar, no sólo para trabajar mejor, sino para cumplir dos objetivos, uno particular 
y otro general: obtener más beneficios en nuestro trabajo y, segundo, obtener por fin, el mayor “value for price” 
en cualquier proyecto de edificación y/o de infraestructuras. A fin de cuentas, el sector va a convertir en un 
bien –cualitativamente y cuantitativamente hablando- de alta calidad y perdurabilidad cualquier inversión que se 
realice en él.

Recordemos que nosotros representamos ese 99% que indicaba Riccardo Viaggi. El 99% de las empresas y téc-
nicos que debemos cambiar nuestro sector para poder cambiar nuestro mundo, nuestra realidad.

Ignasi Pérez Arnal
Arquitecto, evangelizador de la Construcción 4.0 y change-maker como CEO en BIM Academy
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PRESENTACIÓN

La ciencia y la tecnología avanzan en estos tiempos, a pasos agigantados, y casi a diario recibimos informaciones 
sobre los progresos y adelantos científicos y tecnológicos que, en muchos casos, nos demuestran que la realidad 
supera a la ficción, y todo esto, en función de la búsqueda de mejoramiento de las condiciones de vida del ser 
humano.

Los objetivos en cuanto a ese desarrollo científico y tecnológico, siempre estarán orientados, con su buen uso, 
a combatir la pobreza, las injusticias y el hambre, que como los jinetes del apocalipsis se ensañan ferozmente 
contra un alto porcentaje de la población mundial, causando todo un mar de calamidades y desasosiegos.

El progreso es indetenible, establecido así por ley natural; como lo demuestran hitos históricos, tal como la 
invención de la rueda en la antigua Mesopotamia por los años 3.500 A.C. hasta las Revoluciones Industriales 
4.0. y 5.0 en el siglo XXI. En nuestra condición de ingenieros, poniendo de manifiesto criterios técnicos en las 
numerosas disciplinas de nuestra profesión, también tenemos muy presente que la arquitectura y la ingeniería, 
poseen un hondo contenido social, porque todas nuestras acciones deben tener como norte el bienestar, y, por 
ende, dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida.

Entre estos adelantos científicos-tecnológicos, se encuentra la metodología BIM, una innovadora y revolucio-
naria metodología que está cambiando a nivel mundial, de forma radical y muy positivamente, la edificación de 
todo tipo de construcciones.

BIM traduce “Modelado de Información de la Construcción”, que consiste en una expresión avanzada de la 
construcción y su optimización tecnológica es considerada entre los últimos estándares internacionales en esta 
materia. Así mismo, es punta de lanza del estado del arte de la digitalización de la construcción en el mundo, a 
través del trabajo colaborativo y la generación de modelos virtuales, que permiten “ver” y “evaluar” la obra antes 
que se construya.

El Ing. Leonardo Mata ha hecho un gran esfuerzo por promover esta innovadora metodología en Venezuela, y es 
para mí de grata satisfacción, participar en la presentación de este nuevo libro, que se suma a sus otras laboriosas 
investigaciones  especializadas sobre la Gerencia de Proyectos y BIM, destinadas a servir no sólo para cono-
cimiento de esta metodología, sino como texto de consulta para aquellos estudiantes y profesionales que se 
adentran en el fascinante y maravilloso mundo de la tecnología y sus conexiones con la construcción. Todo esto 
implica serios retos y desafíos, y nuestro amigo Leonardo tiene visualizada esa situación de una manera clara y 
precisa, donde con este texto, presenta la aplicación de fórmulas viables para enfrentar los retos profesionales 
que se demandan en esta área.

Leonardo nació en Barcelona, Estado Anzoátegui, y como tal, es paisano también del sabio barcelonés Juan 
Manuel Cagigal, quien en 1831 fundó en Caracas la Academia de Matemáticas, donde se formaron los primeros 
ingenieros de Venezuela. 

De profesión Ingeniero Civil, es egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con dos especialidades: 
Estructuras y Vías de Comunicación. Posee el título de Magister Scientiarum en Ingeniería Estructural en la UCV. 
Tiene estudios de  especialización en el área de Vialidad en la Universidad Politécnica de Madrid, España. Ha 
asistido a lo largo de su carrera profesional a diversos cursos y congresos nacionales e internacionales.

Hace cinco años, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y la empresa DataLaing Ingeniería C.A., que con gran 
acierto dirige Leonardo, firmaron un convenio de asistencia, para dar un paso más en la modernización de la 
construcción y gerencia de obras con metodología BIM en Venezuela. Dicho convenio ha traído interesantes 
resultados, entre ellos, la culminación de varias cohortes de diplomados de especialización BIM, con decenas de 
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egresados, varios eventos y congresos con participación internacional para la divulgación y promoción de BIM, 
propuesta de un Plan de Ejecución BIM adaptado a nuestro País (PEB o en ingles BIM Execution Plan – BEP), pro-
puesta de una hoja de ruta BIM y leyes de implementación y contratación con la Metodología BIM en Venezuela, 
así como la búsqueda de trabajo colaborativo internacional, para homologar estas propuestas en instrumentos 
unificados a través de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI), que pudieran ser útiles 
para América e Iberoamérica. Estos resultados han despertado interés nacional entre los profesionales de la 
construcción y la gerencia de obras.

Finalmente, como consecuencia de este Convenio, el Colegio de Ingenieros de Venezuela designó una Comisión 
de Certificación Profesional, mediante la cual se validan los conocimientos en esta metodología, que permitirá a 
los profesionales residentes en Venezuela, contar con competencias para ejercer en áreas como gestión de pro-
yectos; modelado, construcción y mantenimiento; que a su vez conducirán a las denominadas “Certificaciones 
Profesionales BIM” emanadas de esta institución. Se trata de un paso muy importante, toda vez que se entra en 
una etapa de transición donde el profesional de la ingeniería y de la arquitectura, entra de lleno en funciones 
gerenciales cumpliendo los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), contenidos en la Agenda 2030 de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU).

Caracas, octubre de 2022

Ing. Enzo Betancourt
Presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela
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GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN CON BIM
Ing. Bernardo García

Hace mucho tiempo conocí al Ing. Leonardo Mata y recuerdo que me hacía una propuesta relacionada con la 
Gerencia de Proyectos y su aplicación en el mundo de la Construcción y eso fue casualmente en un Congreso 
de Gerencia de Proyectos del PMI Capítulo Venezuela.

En el tiempo continuamos conversando sobre ambos temas, Gerencia de Proyectos y Gerencia de la Cons-
trucción, reforzando lo que siempre compartimos, que la Gerencia de la Construcción no funciona si no está 
alineada con las técnicas y herramientas modernas de la Gerencia de Proyectos.

En tal sentido, esta nueva edición del libro de “Gerencia de la Construcción con BIM” nos pasea por temas de los 
más sencillos a lo más complejos, considerando una frase del mismo autor que cito a continuación: “La Industria 
de la Construcción ha pasado de ser una actividad con técnicas ancestrales a ser una industria especializada”.

En consecuencia, este viaje proporciona valiosa información relacionada con la Gerencia de la Construcción y 
el Project Management, considerando aspectos relacionados con la organización y administración empresarial 
de mucha importancia en la evolución del PMBOK 7th Edición del PMI. Sin embargo, el autor considera funda-
mental en el desarrollo del mismo, el tema de las buenas prácticas de Gestión de Proyectos según el PMBOK 
6th Edición, que tiene plena vigencia de aplicación en el año 2022 para el área de proyectos de infraestructura.

Por otra parte, aborda una serie de temas relacionados con los diferentes tipos de contratos usados en la cons-
trucción en diferentes países y reglamentación vigente en Venezuela para la estimación de costos y elaboración 
del presupuesto de una obra de construcción.

Ahora me permito resaltar dos aspectos importantes en esta nueva versión y me refiero a las competencias que 
debe tener un Project Manager en construcción. No es suficiente con las habilidades duras como Ingeniero Civil, 
Arquitecto o Técnico, nos ubica en las habilidades blandas (Power Skills – PMBOK6th – Evolución del Triángulo de 
Talentos del PMI), y nos introduce en el tema de Inteligencia Emocional, competencia fundamental para ejecutar 
obras exitosas, a través del control de las emociones de los Project Managers y de otros roles en el equipo de 
la obra.

Adicionalmente al tema anterior, está el BIM (Building Information Modeling) y el BIM Manager y su alineación 
con otros estándares de Project Management aplicados en la construcción como una metodología colaborativa, 
asociada a Lean Construcción, Last Planner System, y PMBOK-PMI; que está cambiando la forma de construir en el 
siglo XXI.

Ya para finalizar, felicito a mi colega y amigo Ing. Leonardo Mata y a todos los colaboradores que hicieron posible 
este excelente contenido, el cual va a proporcionar a muchos jóvenes profesionales el conocimiento y las com-
petencias para abordar los proyectos y obras de este siglo, iniciándose con la historia de la Gerencia de Cons-
trucción, hasta la implementación de BIM y atravesando todas las buenas prácticas de la Gerencia de Proyectos 
ampliamente utilizada en proyectos y obras de construcción.

Ing. Bernardo García
Consultor Internacional en Gerencia de Proyectos
Director de BOGE Consultores
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La Sostenibilidad Ambiental y un nuevo modelo de desarrollo
PhD. Isandra Villegas

Las ciudades y sociedades del siglo XXI están experimentando una profunda transformación histórica estruc-
tural, por lo que deben preparase para afrontar los retos y amenazas a su sostenibilidad y lograr los cambios 
necesarios.  Alcanzar un nuevo modelo de desarrollo requerirá de un cambio cultural y de nuevas formas de 
planificación para desarrollar la infraestructura y los servicios.  Estos desafíos han inducido a ingenieros, pla-
nificadores, arquitectos, gobiernos locales y organismos internacionales a proponer nuevos marcos de trabajo 
en la restructuración y rediseño de procesos constructivos de infraestructura para mitigar su impacto sobre el 
ambiente.

El impacto del sector de la construcción, sigue siendo uno de los problemas por resolver en cuanto a valores de 
producción de residuos de construcción y de demolición, entre otros. Por lo que en los últimos años la certifi-
cación para la construcción sostenible ha venido incrementándose, a través de la evaluación de indicadores de 
sostenibilidad de sus materiales, sistemas constructivos y operación, haciendo compleja su misión por la cantidad 
de datos que esto genera para hacer efectiva su gestión.

Por esto, el futuro de la tarea emprendida para el desarrollo de infraestructuras y servicios fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad ha iniciado un camino hacia los espacios virtuales de las nuevas tecnologías  presentes 
y futuras,  lo que ha  llevado a pensar en los nuevos retos y en las nuevas visiones que atiendan el carácter 
multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar y multidimensional de las nuevas formas y procesos, a través de 
modelos concebidos desde una óptica más respetuosa y sensible con los ciudadanos del planeta y el ambiente.

En este contexto, La metodología BIM (por sus siglas en inglés Building Information Modelling) es una respuesta 
que impulsará la optimización en la gestión de estos procesos para enfrentar los desafíos y amenazas del de-
sarrollo y el Cambio Climático (pobreza, acceso a servicios públicos, sostenibilidad ambiental). Por lo que, esta 
nueva edición presenta con integralidad un enfoque de los Acuerdos supranacionales tales como: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015), El Informe Regional para Hábitat III de la CEPAL y 
ONU-Hábitat (2016a), Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (UNISDR, 2015; 
Naciones Unidas,); el Acuerdo de París sobre Cambio Climático (CMNUCC, 2015). Así como el Plan de la Patria 
de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025 (Venezuela).

Constituye para mí un honor presentar esta nueva edición del libro de Gerencia de la Construcción del Ingenie-
ro Leonardo Mata Rojas, en un valioso esfuerzo evolutivo de publicaciones previas que supera los veinte años 
de trabajo. Este destacado profesional de la ingeniería civil venezolana, ha sido pionero en impulsar e introducir 
a nivel nacional el cambio de paradigma de lo que será la nueva forma de gerencia de los proyectos de infraes-
tructura y servicios a través de la metodología BIM en Venezuela.  La referida edición Incorpora en el Capítulo 
XXIV, Titulado, “La Gerencia de Construcción, la Digitalización y el BIM”, una detallada descripción de un conjunto 
de metodologías, tecnologías, y estándares que permiten diseñar, construir, operar y mantener una edificación 
o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual, además de generar y gestionar su información 
mediante modelos tridimensionales en todo el ciclo de vida de un proyecto.

El autor realiza en este Capítulo, un tratamiento sintetizado de los temas neurálgicos, tecnologías vinculadas a 
la metodología BIM y sus impactos en las etapas de los procesos de la Gerencia de la Construcción, los cuales 
engrana con aspectos medulares de la Gestión de la Construcción que anteceden el mismo, permitiendo visua-
lizar el equilibrio entre los costos, gastos, tiempos, administración de talento humano y ambiente dentro de los 
procesos inmersos de la referida metodología.

Sin duda esta edición constituye un valioso aporte del Ingeniero Mata con el propósito de orientar a la trans-
formación digital en la gestión futura de la construcción venezolana como elemento fundamental de actuación 
y adaptación ante la Revolución Industrial 4.0, además de ofrecer una visión prospectiva para incursionar en la 
siguiente Revolución Industrial 5.0. Por lo que esta edición es uno de los primeros aportes académicos que in-
corpora la Tecnología de la Información en la futura gestión de la construcción venezolana dentro de la sociedad 
de la información.

Ing. PhD. Isandra Villegas Julien
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INTRODUCCIÓN

Este material ha sido preparado para intentar ayudar en la comprensión de la Gerencia aplicada al campo de la 
Construcción, el cual se suele denominar Gerencia de la Construcción.  Asimismo, se ha asociado estos principios 
con la metodología que la ha impactado a finales del siglo XX y propicios del XXI como es el Building Informa-
tion Modeling (Modelado de Información de la Construcción), lo cual trataremos a lo largo del presente libro y 
particularmente en el Capítulo XXIV.

A finales del siglo XX, esta actividad de la Gerencia de la Construcción, la mayoría de las personas que llegaban 
a ella, rara vez lo hacían por decisión propia o planificada, sino que solían tropezarse con la misma, por cir-
cunstancias especiales a lo largo de sus vidas técnicas, profesionales o empresariales. Por supuesto que existían 
excepciones, pero en el mejor de los casos la evolución venía, primero de contar con una profesión del área de 
la construcción, tal como Ingeniero Civil, Arquitecto o afín; luego se adquiere experiencia básica en la industria 
(sistemas y metodologías constructivas), evolucionando mediante una formación en la gestión de capital humano 
y de empresas (administración), incluyendo el área técnica y financiera; hasta terminar como un potencial buen 
Gerente de la Construcción.

Por supuesto que faltan los eslabones finales de la cadena para dedicarse a esta actividad como forma de vida 
profesional. Estos eslabones finales son el contar con los medios de producción (buen cargo, recursos propios, 
herencia, familia, sociedad con otras personas, etc.), o contar con un empleo de Gerente de la Construcción en 
una buena empresa o proyecto, donde se le estimule con beneficios, ventajas comparativas y competitivas para 
que se quede en la misma y donde se le permita evolucionar personal y profesionalmente. El eslabón faltante es 
la existencia constante de obras, trabajos o clientes que permitan mantener viva a la empresa.

Generalmente los Gerentes de la Construcción, o quienes aspiran serlo, son profesionales que buscan una 
optimización en la aplicación de sus potenciales técnicos y habilidades en la ejecución de obras o desean estar 
preparados, en el caso que les llegue la hora de asumir estas responsabilidades.

En el año 2022, entrado el siglo XXI, muchos de estos preceptos han cambiado. Para incursionar con éxito en la 
Gerencia de la Construcción hay que contar con otros conocimientos que usualmente no se aprenden por simples 
experiencias, nos referimos al impacto en el sector, del desarrollo sostenible, la digitalización y la industrialización, 
nuevos roles, particularmente la representación digital de los modelos a construir y a toda la teoría y práctica que 
esto demanda, lo cual se puede resumir en la Metodología BIM. Ya el gerente de Construcción no solo entrega 
obras, ahora entrega “Activos” compuestos por partes físicas, pero también intangibles, con su respectiva infor-
mación digital y modelo (Activo Digital), para proseguir a la siguiente fase, el inicio de la vida útil, una vez termina 
de ser construido, como son la Operación y el Mantenimiento, apareciendo adicionalmente nuevos conceptos 
como el Gemelo Digital, la construcción aditiva, la Inteligencia Artificial, la construcción mediante impresión 3D, 
el Metaverso, El Blockchain, entre otros avances, que ya demandan del Gerente de Construcción una formación 
especializada y diferente a la del siglo XX. La Industria de la construcción ha pasado de ser una actividad con 
técnicas ancestrales a ser una industria altamente especializada. En este sentido, a través del desenvolvimiento de 
la presente publicación, invito al lector a transitar aceleradamente el camino hacia la Construcción 4.0, la cual, en 
mi opinión, no comienza con una revolución industrial, comienza con una revolución del pensamiento Gerencial 
(ver Capitulo “El cerebro del Gerente”) en todo el Ciclo de Vida de la Construcción.
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El Gerente de la Construcción, no tiene por qué conocer a profundidad o dominar todo lo arriba descrito, es 
humanamente imposible, pero si debe saber de todo un poco, particularmente de lo medular, abrir su mente y lo 
más importante, tener la visión de cual asesoría necesita y de quien la necesita. Por indicar un ejemplo, antigua-
mente era fácil identificar a un buen dibujante de mesa (profesión prácticamente extinta y transformada con la 
digitalización), ahora hay que tener habilidades para identificar al dibujante 4.0, es decir al Modelador 3D, y de allí 
en adelante, para ejecutar Obras con BIM, según su complejidad, además de disponer del propio conocimiento 
en métodos constructivos y ser profesional en el área, saber rodearse de conexiones con expertos en estánda-
res de Gestión de Proyectos (PMI®, por ejemplo), en BEP, en CDE, en Escaneo Digital (Drones o aparatos de 
superficie), Realidad Virtual, en IoT, Domótica, etc., etc., etc.

Es una tarea difícil preparar una publicación que satisfaga cada una de estas tipologías de necesidades. Se ha in-
tentado con el presente libro ofrecer una guía para encausar la búsqueda de la excelencia en la Gerencia de la 
Construcción, en armonía con BIM.

Hemos utilizado diversos modelos de Gerencia de Proyectos (estándares) en el planteamiento de este libro, entre 
ellos los postulados por el PMI®, particularmente en la Guía PMBOK® 6ta y 7ma edición (2021). De acuerdo 
a la opinión del autor, apoyada en las propias recomendaciones del PMI®, para la mayoría de los proyectos de 
construcción, seguirá siendo válido aplicar los principios de la 6ta edición, reforzado con aportes particulares de 
la 7ma edición, en lo que ella sea compatible, es por ello que los diferentes capítulos del presente libro se basan 
mayormente en la aplicación de la 6ta edición.
Fuente de mantener el uso de la 6ta edición para proyectos particulares (PMBOK® Guide – Seventh Edition FAQs 
Updated 1 December 2021):
https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/pmbok-standards/pmbok-guide-public-faqs-1-july-2021.pdf?v=c93d156f-
0acc-43e1- b12b-158511111788

Se ha incluido la materia mínima que se considera debe conocer el actual o futuro Gerente de la construcción 
4.0. Igualmente se ha incluido un capítulo especial dedicado al Gerente como persona, al Cerebro del Gerente, 
capítulo que recomendamos leer detenidamente, ya que el éxito del Gerente de la Construcción o de cualquier 
individuo en actividades personales pasa por conocerse a si mismo, para luego pretender comprender las con-
ductas de nuestros futuros o actuales dirigidos.

Agradezco a mi esposa María Rengifo de Mata, Licenciada en Administración, quien realizó aportes en su área 
profesional. A mis hijos, por su gran apoyo y paciencia en la apasionada dedicación a mi trabajo.

Se aspira que el presente esfuerzo editorial sea de utilidad, agradeciéndoles a todos los que han colaborado 
de una u otra forma en la elaboración, diagramación, aporte de ideas y apoyo para realizar el presente libro. La 
presente edición ha sido enteramente financiada por la empresa del autor.

Finalmente le dedico este libro especialmente a tres personas, a mi madre, Abogada Oneida Rojas de Mata (1943-
2021), a mi abuela Dolores Rojas López (1919-2002) y a mi bisabuela María López de Rojas (1870-1982). Esta 
última vivió 112 años y tuve la suerte de conocerla y de recibir una pequeña dosis de sus vivencias, las cuales 
fueron reforzadas por mi abuela, y de las que destaco sólo tres de sus sabios consejos, aplicables a la vida y al 
área Gerencial, que son la esencia de la mayor parte de este libro:
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1ro. “El que solamente está pendiente del dinero  que tiene en el bolsillo nunca 
dejará de ser pobre”. 

2do. “Un verdadero amigo es aquel con el que se puede hablar libremente”.

3ro. “Sé una buena persona”.

El primero, es en apariencia un simple pensamiento, pero incluye toda una filosofía de vida. La persona que se 
ocupa en exceso de lo que tiene (“tener dinero es lo único importante”) solo piensa en circunstancias presentes, 
es incapaz de regalar algo, no piensa en el prójimo, en ayudar a alguien; entre ganar o perder una relación familiar 
o amistosa, se queda con la ganancia, se bloquea para tomar iniciativas, sólo piensa en “cuánto tengo en el pre-
sente” y no ¿que tengo en mi pensamiento? Con escasa visión de futuro, impidiéndole pensar en lo que puede 
producir o perder, lo cual genera la verdadera pobreza del ser humano: la pobreza espiritual. Por lo limitado del 
valor humano, una persona con esa visión económica difícilmente pueda ser un buen Gerente.

El segundo consejo se refiere a la amistad y a las relaciones humanas. Un amigo o una persona de confianza debe 
tener algunos atributos para que lo consideremos como tal, pero es complejo saber cuáles son. Ahora bien, para 
identificar al que no es amigo ni persona de confianza, este consejo indica que quien nos hace sentir que no 
podemos hablar libremente con él, sin estar permanentemente preocupados en su interpretación de nuestras 
palabras, no se puede considerar un amigo. Un atributo del amigo, del Gerente de Confianza, es no someternos 
permanentemente a un juicio, y si decimos algo inconveniente, sabe entender y disculpar.

El tercer consejo, aparentemente más simple, es el más difícil de entender y aplicar. Ser una buena persona, según 
su filosofía, implica ser un buen hijo, un buen estudiante, un buen amigo, un buen profesional, un buen esposo, 
un buen padre, un buen ciudadano, un buen gerente. Pero lo difícil es que todo debe ser simultáneo... Es un 
compromiso a cumplir de por vida.

Sinceramente aspiro que este libro sea de utilidad a todos los que lo utilicen. Doy gracias a los lectores y perso-
nas que consideren que el mismo les pueda ser útil y recibiré gratamente las sugerencias constructivas que me 
puedan enviar al correo datalaing@gmail.com para futuras ediciones.

Ing. MSc. Leonardo Mata Rojas
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CAPÍTULO XXV

Por: Ing. MSc. Leonardo Iván Mata Rojas

EL GERENTE DE LAS EMOCIONES.
EL LADO EMOCIONAL DE LA GERENCIA
Y DE BIM

Después de escribir los Libro de “Gerencia de la Construcción - Estrategias en la Administración de Obras” 
(1ra edición en el año 2009) donde se añade en las ediciones posteriores un Capítulo XXIII dedicado 
al Cerebro del Gerente y posteriormente la edición “Gerencia de la Construcción, Proyectos con BIM” 
(1ra edición año 2022, consideraba que era suficiente el tema técnico asociado al conocimiento en el 
área de la Construcción para Gerenciar con efectividad, lo cual, contradictoriamente en mi tiempo como 
Gerente, su devenir me ha ratificado que no es suficiente. Es por ello que es importante tener un amplio 
conocimiento de la “Conciencia Emocional” de sí mismo: estar en contacto con nuestras emociones 
internas, reconociendo cómo los sentimientos afectan e influyen en el rendimiento laboral del Gerente, 
y por supuesto, las relaciones con el equipo y la toma de decisiones: Nuestro pasado emocional es clave 
para el manejo de nuestras reacciones en el presente.

  XXIV.1. INTRODUCCIÓN

Las emociones son un tipo de efecto psicológico y fisiológico que se manifiestan en nuestra conducta, nuestras 
percepciones corporales y en nuestra conciencia, como reacción adaptativa ante un estímulo importante. Dicho 
de otro modo, se trata de reacciones tanto mentales como corporales a un estímulo determinado o un conjunto 
de ellos, integradas a nuestros sistemas primarios de conducta.

Entonces, las emociones se pueden interpretar como reacciones psicofisiológicas que representan modos de 
adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando se percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo 
importante.  Los diversos estados emocionales son causados por la liberación de neurotransmisores, hormonas 
o en casos específicos neuromediados (Sincope que puede causar pérdida transitoria de la conciencia debido a 
la disfunción transitoria de los reflejos que habitualmente controlan la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, 
motivado, por ejemplo a estrés Emocional por dolor insoportable, emociones fuertes, miedo extremo, etc.), que 
luego convierten estas emociones en sentimientos, lenguaje y/o expresiones corporales.

Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas que son guía de 
respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Fisiológicamente, las emociones 
organizan rápidamente las respuestas de nuestro cuerpo, incluidas las expresiones faciales, los músculos, tono de 
voz, la actividad del Sistema Nervioso Autónomo (SNA) y la del sistema endocrino, pudiendo tener como fin el 
establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo. Los diversos estados emocionales 
son causados por la liberación de neurotransmisores u hormonas, que luego convierten estas emociones en 
sentimientos y finalmente en el lenguaje corporal. Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra 
posición con respecto a nuestro entorno, y nos impulsan hasta vincularnos con ciertas personas, objetos, acciones 
o ideas y nos alejan de otros. Las emociones actúan también como depósito de influencias innatas y aprendidas. 
Poseen ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos y culturas.
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Las emociones son complejas y diversas, al punto tal que solemos hablar de la “vida emocional”, que en ocasiones 
pueden contrariar o escapar al control de la conciencia. Pero no debemos confundir las emociones con los 
sentimientos, estos últimos son más duraderos en el tiempo y son justamente la consecuencia, la exteriorización, 
de las emociones.

  XXIV.2. LAS EMOCIONES BÁSICAS

Las emociones básicas o primarias son universales a todas las culturas y parecen estar encriptadas biológicamente 
en nuestros cuerpos, identificándose, según la mayoría de las investigaciones como: 

1. Alegría (del latín alicer o alecris que significa “animado, 
vivaz”). Suele expresarse con gestos faciales producidos con los 
ojos y labios, que resulta en una sonrisa. Se produce con un suceso 
favorable, asociado a la felicidad y a una visión positiva de la realidad. 
Tiende a la acción, la afiliación, al pensamiento flexible y divergente.
2. Furia (enfado, ira). Nos dota de recursos para la autodefensa 
o el ataque. La Furia puede surgir en situaciones de conflicto 
o cuando se enfrentan obstáculos difíciles. En la gerencia de 
proyectos, es importante canalizarla de manera constructiva para 
mantener un ambiente de trabajo saludable y productivo.
3. Temor. Nos prepara para la huida, evitar algo que percibimos 
como perjudicial, el afrontamiento o la protección ante el peligro.
4. Tristeza. Tiende a la reintegración personal, la introspección 
y la reconciliación. En la Gerencia de Proyectos, puede estar vinculada a la reflexión (lecciones aprendidas), el 
aprendizaje de errores y la adaptación.
5. Sorpresa. Produce asombro y nos permite focalizar la atención en lo imprevisto.
6. Aversión (desagrado o asco). Tiende al rechazo o a evitar lo que nos pueda perjudicar.
7. Vergüenza. Se puede entender como la emoción que surge cuando nos sentimos mal respecto de 
nosotros mismos; es decir, cuando nos sentimos inferiores, incompetentes, incapaces, fracasados, o que no 
somos dignos de amor o aprecio.
8. Ansiedad (anticipación del miedo). Motiva a prepararse para el peligro.
9. Envidia: Representa el deseo de tener lo que otros tienen. En el ámbito laboral, la envidia se puede 
manifestar en la comparación con otros equipos, otros colegas o la ambición de alcanzar logros similares.
10. Aburrimiento (Ennui): Esta emoción se manifiesta cuando nos sentimos desinteresados o cansados de 
una situación. En el trabajo, el aburrimiento pudiera surgir en tareas rutinarias o monótonas.

A partir de estas emociones, se compone un verdadero panorama, en las que se combinan diferentes aspectos 
y que se manifiestan de acuerdo a códigos sociales, culturales y personales aprendidos.

Las emociones son reacciones profundas y transitorias que alteran no sólo nuestra psique, sino que también 
desencadenan respuestas fisiológicas del organismo. Por su parte, los sentimientos son el fruto de la percepción 
racional de las emociones, o sea, ocurren cuando cobramos conciencia de nuestras emociones, y por lo tanto 
son más duraderos y complejos.

Refiriéndonos a la temática tratada en las ediciones de la interesante película “Intensamente” (1 y 2), cada persona 
tiende a tener una Emoción Central que actúa como líder no oficial del grupo del resto de las emociones. La 
Emoción Central suele estar situada en el eje de dicho grupo y controla la mayoría de las acciones de la persona. 
Las Emociones residen en la mente de cada persona y viven y trabajan en el “Cuartel General” (tomado de la 
película Intensamente 1 y 2). Las Emociones tienden a adoptar la apariencia de la persona en las que 
residen. 
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  XXV.3. DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS EMOCIONES

XXV.3.1. Alegría

Desde una perspectiva psiquiátrica, la alegría se considera una emoción fundamental que juega un papel crucial 
en nuestra salud mental y bienestar general.

La alegría verdadera, según diversos estudios, tiene muchos beneficios tanto para la salud mental como para la 
salud física. Tales como:

• Disminuye el estrés. Estar alegres nos ayudará a no estresarnos tanto. Está comprobado que reírnos hace 
que se segreguen hormonas encargadas de reducir el estrés (por ejemplo, adrenalina o endorfinas).

• Genera mayor autoestima. Estar felices nos ayudará a tener mejor opinión sobre nosotros mismos y a tener 
la fuerza necesaria para afrontar los problemas.

• Nos da mayor fortaleza y nos dota de ganas, a la hora de tener que hacer frente a los problemas. Personas 
alegres se sienten llenos de energía.

• Mejora el rendimiento. Si estamos alegres rendiremos mejor tanto a nivel académico como laboral. Existen 
muchos programas de motivación que tienen como objetivo alegrar a los trabajadores porque está 
comprobado que los trabajadores alegres y felices son más productivos.

• Mejora el sistema inmune. Se dice que la alegría y, en general, las emociones positivas, mejoran la barrera 
inmunológica.

• Mejora el sueño. Las emociones negativas hacen que tengamos peor sueño, por el contrario, con la alegría, 
nuestro sueño puede mejorar y hacer que tardemos menos tiempo en dormirnos o que tengamos más 
calidad y cantidad de sueño.

Alegría vs Felicidad: Usualmente se utilizan los dos términos como sinónimos, sin embargo, no lo son. Por 
ello, es importante realizar una distinción entre ambas:

• Alegría. Se trata de una emoción positiva y temporal, que suele venir acompañada de bienestar y gozo. Se 
genera como resultado de un acontecimiento positivo. Este tipo de emoción suele ser pasajera. Por ejemplo, 
si alguien nos hace un regalo, nos sentimos alegres momentáneamente.

• Felicidad. Va más allá de la alegría porque se trata de un estado general, usualmente prolongado en el 
tiempo. Sería el estado resultante de una prolongación en el tiempo de la alegría. La felicidad, por lo tanto, es 
un sentimiento que depende de la actitud que se tome en la vida para alcanzarla y de los objetivos de vida 
planteados por nuestras asociaciones mentales y nuestras experiencias personales.

El surgimiento de la alegría a nivel cerebral se asocia con la compleja interacción de diversos neurotransmisores 
y estructuras cerebrales. Entre los principales protagonistas se encuentran:

• Dopamina: A menudo denominada la "hormona de la felicidad", la dopamina se libera en el sistema de 
recompensa cerebral en respuesta a estímulos placenteros, como la comida, el sexo, la música o el logro de 
objetivos (chocolate, aguacate, tomate, legumbres, pescado, cambur, carnes, frutos secos).
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• Serotonina: Este neurotransmisor regula el estado de ánimo, la emoción y el sueño. Niveles adecuados 
de serotonina contribuyen a una sensación de calma, bienestar y satisfacción (cambur, carnes, frutos secos, 
legumbres).

• Endorfina: Las endorfinas son analgésicos naturales producidos por el cerebro en respuesta al ejercicio, 
la risa y otras actividades placenteras. También juegan un papel importante en la modulación del estado de 
ánimo y la reducción del estrés (chocolate amargo, cambur, aguacate, remolacha).

• Oxitocina: Conocida como la "hormona del amor", la oxitocina se libera durante el contacto físico, el parto 
y la lactancia materna. Promueve sentimientos de apego, confianza y empatía, contribuyendo a la alegría en las 
relaciones sociales (chocolate, yogur, cambur).

Según las condiciones de salud específicas de cada persona, es importante ingerir alimentos que se convierten 
en tirosina en el cuerpo y puede aumentar la producción de dopamina (carnes, pescado, los frijoles, quesos, etc.).

Enfoque terapéutico para fomentar la alegría:
La psiquiatría moderna no solo se enfoca en tratar los trastornos del estado de 
ánimo que afectan la alegría, sino también en promoverla como parte de una 
estrategia integral de salud mental. Algunas intervenciones terapéuticas útiles 
incluyen:
• Terapia Cognitivo-Conductual (TCC): La TCC ayuda a identificar y 
modificar pensamientos negativos y patrones de comportamiento que pueden 
interferir con la alegría.

• Terapia Interpersonal: Esta terapia se centra en mejorar las habilidades 
de comunicación y relaciones sociales, promoviendo así la conexión y el apoyo 
emocional.

• Mindfulness* y técnicas de relajación: Practicar mindfulness, meditación y técnicas de respiración profunda 
puede ayudar a reducir el estrés, aumentar la atención plena y mejorar la capacidad de disfrutar del presente.

*Mindfulness: focalizar nuestra atención en lo que estamos haciendo o sintiendo, para ser conscientes 
del devenir de nuestro organismo y conductas. ¿Cómo se practica Mindfulness?:

• SER CONSCIENTE en el aquí y ahora, en el momento presente.
• OBSERVAR lo que aparece por la mente.
• ACEPTAR los pensamientos, sean cuales sean.
• NO JUZGAR estos pensamientos, ni valorarlos como buenos o malos.

• Intervenciones Psicosociales: Fomentar la participación en actividades sociales, grupos de apoyo y hobbies 
que generen alegría y satisfacción también puede ser beneficioso.

La alegría cuando se torna negativa: explorando los lados oscuros de una emoción positiva.

Alegría desmedida o Euforia:
En algunos casos, la alegría puede alcanzar niveles desmedidos, transformándose en euforia o manía. Esta exaltación 
emocional extrema puede caracterizarse por:

• Exceso de optimismo e impulsividad: Una visión distorsionada de la realidad, minimizando los riesgos o 
dificultades, conduciendo a conductas imprudentes que pueden poner en peligro la salud o la seguridad.

• Agitación psicomotora: Inquietud constante, dificultad para concentrarse y dormir.
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• Alegría fingida o falsa: En ocasiones, personas pueden fingir o aparentar alegría para ocultar emociones 
negativas como tristeza, ira o miedo.

Adicción a la alegría:
La búsqueda constante de placer y emociones positivas puede llevar a una adicción a la alegría, caracterizada por:

• Dependencia de estímulos externos: Necesidad constante de experiencias que generen alegría artificial, como 
compras, drogas o actividades extremas.

• Incapacidad para disfrutar de la simpleza: Dificultad para encontrar satisfacción en actividades cotidianas que 
no generen una intensa sensación de placer.

• Vacío emocional: Una vez que el estímulo placentero desaparece, surge un vacío emocional que necesita ser 
llenado con otra experiencia intensa.

La adicción a la alegría puede generar graves consecuencias como:
• Problemas financieros: Gastos excesivos en la búsqueda de placeres naturales o artificiales.

• Daño a la salud física: Conductas poco saludables como abuso de sustancias o comportamientos de riesgo.

• Deterioro de las relaciones: Descuido de las responsabilidades y obligaciones por la búsqueda constante de 
placer.

Si bien la alegría es una emoción fundamental para el bienestar humano, es importante reconocer que su expresión 
desmedida, fingida, a expensas de la burla de otras personas o como una adicción, puede generar consecuencias 
negativas.

La Alegría y la Gerencia efectiva
• Fomentar un ambiente positivo y motivador: Un líder que transmite alegría y entusiasmo genera un efecto 

contagioso en su equipo.

• Estimular la creatividad y la innovación: Un ambiente de trabajo positivo y alegre propicia el pensamiento 
creativo y la búsqueda de nuevas soluciones. Los empleados se sienten más libres para expresar sus ideas y 
tomar riesgos, lo que puede conducir a avances significativos.

• Mejorar la comunicación y la colaboración: La alegría facilita la comunicación abierta y honesta entre los 
miembros del equipo. Las personas se sienten más predispuestas a compartir sus ideas, colaborar entre sí 
y brindar apoyo mutuo.

• La alegría brinda la fuerza y la motivación para perseverar ante las dificultades.

• Fortalecer las relaciones interpersonales: Un líder que transmite alegría genera confianza y cercanía con su 
equipo. Se crean vínculos más fuertes y duraderos, lo que fortalece el sentido de pertenencia y el compromiso 
con la organización.

Manifestaciones de la Alegría como emoción

Manifestaciones Físicas:
• Sonrisa: La sonrisa es la expresión facial más común de la alegría. La sonrisa puede ser leve o amplia, 

dependiendo de la intensidad de la alegría. Es un gesto contagioso que puede provocar alegría tanto en quien 
la emite como en quienes la ven o escuchan.



Ing. MSc. Leonardo Mata Rojas744 

Capítulo XXV - EL GERENTE DE LAS EMOCIONES. El lado emocional de la Gerencia y de BIM

• Brillo en los ojos: La alegría también se refleja en la mirada. Cuando estamos alegres, los ojos se dilatan y las 
pupilas se contraen, lo que produce un brillo característico.

• Movimientos corporales: La alegría suele expresarse a través de movimientos corporales como bailar, saltar o 
dar abrazos. Estos movimientos son una forma de liberar la energía positiva que se genera con esta emoción.

• Cambios fisiológicos: La alegría produce una serie de cambios fisiológicos en el organismo, como un aumento 
de la frecuencia cardíaca, la respiración y la presión arterial. Estos cambios se deben a la liberación de hormonas 
como la dopamina y la serotonina, que están asociadas al placer y al bienestar.

Manifestaciones Verbales:
• Tono de voz: más alto, agudo y entusiasta.

• Velocidad del habla: puede aumentar la velocidad del habla.

• Expresiones verbales: Existen una serie de expresiones verbales que se asocian con la alegría, como "estoy 
feliz", "me siento genial", "¡me siento bien!", etc.

Manifestaciones Conductuales:
• Contacto visual: mayor contacto visual que cuando están tristes o enfadadas.

• Expresiones faciales: Además de la sonrisa, otras expresiones faciales como guiñar el ojo o levantar las cejas.

• Postura corporal: La alegría suele ir acompañada de una postura corporal erguida y relajada.

• Comportamiento social: La alegría nos hace más sociables y extrovertidos. Somos más propensos a iniciar 
conversaciones, hacer bromas y pasar tiempo con los demás.

¿Cómo puede un gerente cultivar la alegría en el trabajo?
• Enfocarse en lo positivo.

• Practicar el humor: Un toque de humor adecuado puede aligerar el ambiente de trabajo y reducir el estrés.

• Demostrar aprecio y reconocimiento: Es importante que los líderes expresen su agradecimiento y 
reconocimiento a su equipo y empleados por su trabajo y esfuerzo. Esto les hace sentir valorados y aumenta 
su satisfacción laboral.

• Delegar responsabilidades y fomentar la autonomía.

• Promover el equilibrio entre la vida laboral y personal: Un líder debe preocuparse por el bienestar integral 
de su equipo.

En conclusión: la alegría no se debe enfocar como un estado pasajero, sino como una emoción poderosa que 
puede ser cultivada y utilizada como herramienta de liderazgo efectivo. Al crear un ambiente de trabajo positivo, 
motivante y alegre, los gerentes pueden potenciar la productividad, la creatividad, la resiliencia y el bienestar de 
su equipo, conduciendo al éxito de la organización.
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XXV.3.2. Temor como emoción Gerencial: navegando entre la amenaza y la oportunidad

Se puede interpretar que el temor a Dios, es temer el juicio de Dios y la muerte eterna, lo cual sería la separación 
eterna de Dios (Lucas 12:5; Hebreos 10:31). Para un fiel creyente y practicante religioso, el temor de Dios es 
algo muy diferente. El temor del creyente es el reverenciar a Dios sobre todas las cosas. Hebreos 12:28-29. Así 
que, en la opinión del autor, el temor es una emoción interesante.

El temor, a menudo percibido como una emoción negativa, puede jugar un papel complejo y matizado en el ámbito 
gerencial. Si bien en exceso puede ser paralizante e improductivo, también puede ser una fuerza motivadora que 
impulse a tomar decisiones acertadas y a superar desafíos.
Aspectos negativos del temor en la gestión:

Toma de decisiones irracionales: El miedo intenso puede nublar el juicio y llevar a tomar decisiones precipitadas 
o impulsivas que no sean las más convenientes para la organización.
Parálisis ante el riesgo: El temor al fracaso o al cambio puede impedir que los gerentes tomen riesgos necesarios 
para innovar y hacer crecer la empresa.

Ambiente laboral hostil: Un líder temeroso puede crear un ambiente de trabajo inseguro e improductivo, donde 
los empleados se sienten intimidados y desmotivados.

Micro Management*: El temor a perder el control puede llevar a los gerentes a “Micromanagear” a sus equipos, 
asfixiando la creatividad y la autonomía de los colaboradores.

*El micromanagement, también conocido como microgestión, es un estilo de gestión caracterizado por un 
control excesivo o una atención al detalle extremadamente minuciosa por parte del gerente hacia el trabajo 
de sus subordinados o empleados

XXV.3.2.1. Aspectos positivos del temor en la gestión:

Motivación para la acción: Un nivel moderado de temor puede ser una fuerza motivadora que impulse a los 
gerentes a tomar medidas para evitar problemas o alcanzar metas desafiantes.

Enfoque en la seguridad: El temor a los accidentes o riesgos laborales puede llevar a los gerentes a implementar 
medidas preventivas y a crear un ambiente de trabajo más seguro.

Mejora del rendimiento: El temor a las consecuencias negativas del no cumplir con las expectativas puede motivar 
a los empleados a trabajar más duro y a mejorar su rendimiento.

Toma de decisiones más cuidadosas: Un nivel moderado de temor puede llevar a los gerentes a analizar las 
situaciones con mayor detenimiento y a considerar diferentes opciones antes de tomar una decisión.

XXV.3.2.2. Cómo gestionar el temor de manera efectiva:

Autoconocimiento emocional: identificar cómo este afecta el comportamiento y las decisiones.

Inteligencia emocional: mantener la calma ante situaciones de presión y tomar decisiones racionales en momentos 
difíciles.

Comunicación abierta: Fomentar una comunicación abierta y transparente en la organización permite a los 
empleados expresar sus preocupaciones y temores sin temor a represalias.
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Cultura de apoyo: Crear una cultura de apoyo en la que los empleados se sientan valorados y respetados puede 
reducir el temor y fomentar la confianza en el equipo.

Búsqueda de ayuda profesional: Si el temor está causando un impacto significativo en el desempeño o el bienestar 
de un gerente, es importante buscar ayuda profesional de un psicólogo o coach.

En conclusión: el temor puede ser una emoción compleja en el ámbito gerencial, con potencial tanto para 
generar resultados negativos como positivos. La clave está en gestionarlo de manera efectiva, utilizando su poder 
motivador para impulsar el crecimiento y la seguridad de la organización, mientras se mitigan sus efectos negativos 
sobre la toma de decisiones y el ambiente laboral.

XXV.3.3. Furia

La ira, como respuesta emocional de la emoción “Furia”, puede surgir en situaciones 
de conflicto o cuando se enfrentan obstáculos difíciles. En la gerencia de proyectos, 
es importante canalizarla de manera constructiva para mantener un ambiente de 
trabajo saludable y productivo.

XXV.3.3.1. La ira como emoción gerencial: Domando el fuego interior para 
liderar con sabiduría

Aspectos negativos de la ira en la Gerencia:
• Prevalece la Toma de decisiones impulsivas: La ira intensa puede nublar el juicio y llevar a tomar decisiones 

precipitadas o agresivas que pueden tener repercusiones negativas para la organización.

• Deteriora el clima laboral: Un líder iracundo puede crear un ambiente de trabajo hostil e improductivo, 
donde los empleados se sienten intimidados y desmotivados.

• Daño a las relaciones: La ira expresada de manera inapropiada puede dañar las relaciones con colegas, clientes 
y superiores, dificultando la colaboración y el logro de objetivos comunes.

• Pérdida de credibilidad: Un líder que pierde el control de su ira puede perder la credibilidad y el respeto de 
su equipo, lo que afecta negativamente su capacidad de liderazgo.

Aspectos que podría tornarse “positivos” de la ira en la gestión
• Motivación para la acción: Un nivel moderado de ira puede ser una fuerza motivadora que impulse a los 

gerentes a tomar medidas para corregir injusticias o proteger a su equipo.

• Asertividad en la comunicación: La ira puede ayudar a los gerentes a expresar sus ideas y defender sus 
intereses de manera clara y contundente, especialmente en situaciones difíciles.

• Establecimiento de límites: Un líder que sabe expresar su ira de manera asertiva puede establecer límites 
claros y proteger a su equipo de situaciones abusivas o irrespetuosas.

• Superación de obstáculos: La ira puede ser una fuente de energía y determinación para superar obstáculos 
y alcanzar metas desafiantes.

¿Cómo gestionar la ira de manera efectiva?
• Autoconocimiento emocional: Los gerentes deben desarrollar una comprensión profunda de sus propias 

emociones, incluyendo la ira, para identificar sus desencadenantes y cómo esta afecta su comportamiento.
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• Inteligencia emocional: Cultivar la inteligencia emocional permite a los gerentes regular sus emociones, 
mantener la calma ante situaciones de presión y expresar su ira de manera constructiva.

• Técnicas de relajación: Practicar técnicas de relajación como la respiración profunda, la meditación o el yoga 
puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, previniendo así los brotes de ira (ver Capítulo XXIII).

• Comunicación asertiva: Desarrollar habilidades de comunicación asertiva permite a los gerentes expresar 
sus opiniones y necesidades de manera clara, directa y respetuosa, sin necesidad de recurrir a la ira.

• Búsqueda de ayuda profesional: Si la ira está causando un impacto significativo en el desempeño o el bienestar 
de un gerente, es importante buscar ayuda profesional de un psicólogo o coach.

Acciones para enfrentar la ira:
Detenerse y reflexionar: Antes de reaccionar impulsivamente, hace bien tomarse un momento para considerar 
por qué se está enojado. Identificar la causa y evaluar si vale la pena enfocarse en ello. Una buena técnica, cuando 
se entra en estado de ira, es contar hasta 10 o hasta 100, antes de verbalizar una respuesta o reaccionar, evitando 
que, por inmediatez, sea irreflexiva.

Buscar soluciones. En lugar de quedarse atrapado en la ira, buscar posibles soluciones: ¿Hay algo que pueda 
cambiar o mejorar?

Identifica tus puntos sensibles: Conoce cuáles son tus desencadenantes emocionales. ¿Qué situaciones o 
comportamientos le afectan más? Al reconocerlos, se podrán manejar de manera más efectiva.

Establece límites claros: Define tus límites y comunícalos de manera asertiva. Esto ayudará a evitar situaciones 
que puedan provocar ira.

Usar la ira como motivación: En lugar de dejar que la ira paralice, es mejor canalizarla hacia acciones productivas, 
utilizando esa energía para resolver problemas o lograr tus objetivos.

Enfocarse en lo importante: No perder tiempo y energía en detalles insignificantes. Concentrarse en lo que 
realmente importa para el éxito del proyecto.

Practicar ejercicio físico, caminar: El ejercicio es una excelente forma de liberar estrés y desahogarse. Considerar 
hacer actividad física regularmente, libera buenas endorfinas para mantener las emociones en equilibrio

La ira es una emoción natural, pero aprender a gestionarla de manera constructiva es esencial en la Gerencia 
de Proyectos

En conclusión, la ira puede ser una emoción compleja en el ámbito gerencial, con potencial tanto para generar 
resultados negativos como positivos. La clave está en gestionarla de manera efectiva, utilizando la energía que ella 
desata para impulsar el cambio positivo y proteger a la organización, mientras se evitan sus efectos destructivos 
sobre las relaciones y el clima laboral.

XXV.3.4. Angustia (Ansiedad)

Es una emoción que refleja la preocupación y la anticipación. En el contexto de la gerencia, la aparición de la 
ansiedad podría relacionarse con la toma de decisiones importantes, la presión por cumplir con la Planificación, 
la presión por el rendimiento para el Alcance o la incertidumbre ante situaciones desconocidas
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Efectos de la Angustia en el Gerente
El cerebro de una persona ansiosa tiene como principal objetivo la autoprotección, a menudo de peligros que 
no son reales, y está totalmente enfocado en identificar amenazas. En un cerebro ansioso se instala el miedo y 
busca identificar ese miedo con peligros a su alrededor.

El sistema límbico (denominado cerebro límbico, dentro de la teoría del “cerebro triuno”) y los sistemas neuronales 
que lo forman, y la amígdala en su centro, responsable de la ansiedad y el miedo, coinciden con sistemas neuronales 
que también participan en la toma de “decisiones económicas”.

Gerentes ansiosos, además de no ser capaces de identificar y aprovechar bien las oportunidades, tienden a tener 
un comportamiento oportunista porque se sienten constantemente amenazados por culpa de su alto nivel de 
ansiedad.

Gestión de recursos para alinear la organización con ansiedad
La gestión de los recursos por parte de los directores ejecutivos, ya sean materiales, financieros o humanos, 
siempre se basa en la toma de decisiones, y las decisiones de una persona con ansiedad se ven afectadas por 
distorsiones cognitivas.

Una de las distorsiones más comunes experimentadas es la de una percepción excesivamente negativa de 
información y acontecimientos neutros o incluso positivos.

Si la información que recibe el Gerente, sea insuficiente e imperfecta en muchas ocasiones, se interpreta de 
forma negativa por culpa de la ansiedad, las decisiones que se tomen en base a esta información malinterpretada 
también serán erróneas, no corresponderán a la realidad y darán lugar al no cumplimiento de los objetivos y 
metas de la organización.

Algunas “ventajas” de la Angustia en la Gerencia (buscando el lado positivo de algo no tan positivo)
Las decisiones sobre la planificación estratégica que toma un Gerente ansioso son opciones estratégicas menos 
riesgosas, más defensivas y más centradas en las amenazas identificadas en el análisis estratégico que en las 
oportunidades.

La planificación estratégica de un Gerente ansioso siempre será menos arriesgada que la de un Gerente no 
ansioso (por supuesto, que, dependiendo del grado de ansiedad, que muy alta pude ser enfermiza).

Liderazgo de personas bajo los efectos de la ansiedad
Y finalmente, el liderazgo de las personas, especialmente de los equipos directivos cercanos al Gerente, para que 
se lleve a cabo la planificación estratégica, también se ven lamentablemente afectados por la ansiedad.

El Gerente con un alto nivel de ansiedad también malinterpreta las expresiones faciales, o incluso las entonaciones 
y cualquier lenguaje verbal o no verbal de sus subordinados, lo cual carga de tensión emocional las interacciones 
y reuniones.

En las organizaciones donde el Gerente no corrige estas reacciones emocionales, se percibe un clima y una 
cultura tóxica que, en algunos casos respaldada por los máximos órganos de gobierno de la organización, que 
generan renuncias de los empleados.
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  XXV.4. CONOCIENDO MEJOR LAS EMOCIONES Y NUESTRA PERSONALIDAD

XXV.4.1. LOS DESENCADENANTES EMOCIONALES

Son estímulos que provocan respuestas emocionales intensas, 
a menudo negativas, en las personas. 

Estos estímulos pueden ser internos o externos, y varían 
mucho de una persona a otra. Suelen asociarse a situaciones, 
pensamientos o sentimientos. 

Estos factores se forman a través de experiencias pasadas, creencias arraigadas y patrones de pensamiento. 
Puede activarse en cualquier momento y lugar, según el estímulo recibido y es único para cada individuo y sus 
circunstancias. No todos los estímulos que podrían ser un desencadenante emocional para una persona lo serán 
para otra.

Algunos desencadenantes emocionales:
• Traumas: surgen el desencadenante cuando recordamos situaciones traumáticas previas (accidentes, 

experiencias de eventos pasados dolorosos, abusos o desastres). La reacción puede ser miedo extremo, 
pánico o incluso enojo.

• Experiencias negativas: como el fracaso, el rechazo o la humillación.
• Preservación de la Autoestima (tendencia innata del ser humano a proteger y defender su propio sentido de sí 

mismo, su identidad). Ante este hecho, nuestra respuesta emocional presenta mecanismos de “autoprotección”. 
Cuando se desencadena, podemos discutir, insultar o confrontar a otros que atacan nuestra autoestima, hecho 
que puede ir más allá de la conciencia y la racionalidad. Al buscar un equilibrio entre la protección de nuestra 
autoestima, alcanzado mayor crecimiento personal, podemos alcanzar mayor bienestar y plenitud espiritual.

• Creencias y Valores Opuestos: Aferrarnos a ciertas creencias, nos hace intolerantes a otras opuestas o 
diferentes. Cuando desafían nuestras creencias, nos sentimos amenazados y reaccionamos emocionalmente.

• Recuerdos: de eventos pasados dolorosos, situaciones que son similares a las que causaron angustia o dolor 
en el pasado.

• Interactuar con Personas que se asocian con experiencias negativas.
• Pensamientos: o creencias negativas sobre uno mismo o sobre el mundo y sus tendencias.
• Sonidos, colores, olores o sabores: que puedan recordar algo inconveniente, doloroso o traumático.
• Palabras, frases o expresiones:  que nos pueden trasladar a situaciones de ira o hechos desagradables.
• Operadores físicos: como el dolor, la fatiga o el hambre.
• Imágenes: que asociamos a una situación emocional pasada (con las redes sociales suele ser frecuente)
• Escuchar Opiniones extremas de acuerdo a nuestros principios (intolerancia): nos pueden desequilibrar y 

generar fuertes respuestas emocionales (temas políticos, religiosos, discriminación, xenofobia, intereses, etc.).

La forma en que reaccionamos a los desencadenantes emocionales también está influenciada por una variedad 
de factores, como nuestra personalidad, nuestras experiencias de vida y nuestras estrategias de afrontamiento.

Liderar las emociones significa tomar el control de cómo se experimenta y se expresan las reacciones 
personales, en lugar de permitir que nuestras emociones nos controlen (Controla tu respuesta emocional 
impulsiva: serás libre y responsable contigo mismo).  Liderar las emociones no significa reprimirlas o negarlas, sino 
aceptarse a sí mismo y a nuestras emociones como parte de nuestro ser. Se trata de desarrollar la capacidad de 
elegir cómo responder a las emociones (preparación), en lugar de permitir que nos dicten cómo comportarnos.
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Es un proceso de autoconocimiento y autoconciencia que permite:
• Identificar nuestros desencadenantes emocionales: Aquellos estímulos que nos provocan respuestas 

emocionales intensas, tanto positivas como negativas.

• Comprender las reacciones emocionales: Analizar cómo reaccionamos ante diferentes situaciones y qué nos 
lleva a experimentar ciertas emociones.

• Desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables: Encontrar estrategias para manejar nuestras emociones 
de manera efectiva, evitando que nos dominen o lleven a tomar decisiones impulsivas.

• Regular las emociones: Aprender a modular la intensidad de las emociones (cual volumen de un radio) y a 
expresarlas de manera adecuada a la situación.

• Aprovechar el poder de nuestras emociones: Utilizarlas como una fuerza positiva en nuestra vida, motivándonos 
a alcanzar metas y a construir relaciones significativas.

Si frecuentemente se experimenta respuestas emocionales intensas e incontrolables a ciertos estímulos, es 
importante buscar ayuda profesional.

El equilibrio emocional, también conocido como inteligencia emocional, se refiere a la capacidad de comprender, 
gestionar y expresar nuestras emociones de manera efectiva, tanto en situaciones positivas como negativas. No 
implica la ausencia de emociones, sino más bien la habilidad de manejarlas de forma saludable y adaptativa.

XXV.4.2. Algunas Técnicas para cultivar la inteligencia emocional

1. Autoconocimiento emocional: El primer paso para gestionar nuestras emociones es comprenderlas a 
fondo. Esto implica:

 - Identificar los desencadenantes emocionales: ¿Qué situaciones o personas le provocan emociones fuertes?
 - Reconocer sus reacciones habituales: ¿Cómo reaccionas ante las diferentes emociones? ¿Qué pensamientos 
y comportamientos surgen?

 - Explorar las causas subyacentes: ¿Qué experiencias pasadas o creencias pueden estar influyendo en sus 
reacciones emocionales?

2. Mindfulness y atención plena: La práctica de mindfulness puede ayudar a anclar y ubicar en el presente, 
observando las emociones sin juzgarlas. Se Pueden utilizar técnicas como:

 - Meditación: Dedicar unos minutos al día a sentarte en silencio, concentrándose en nuestra respiración y 
observando los pensamientos y emociones sin apegarse a ellos.

 - Respiración consciente: Enfocarse en la respiración, inhalando y exhalando profundamente. Esto ayudará a 
calmarse y a centrar la atención en el presente.

 - Escaneo corporal: Prestar atención a las sensaciones en nuestro cuerpo, recorriéndolo de la cabeza a los 
pies. Esto ayudará a identificar tensiones o emociones reprimidas.

3.- Regulación emocional: Una vez que se identifican las emociones y sus desencadenantes, se pueden 
desarrollar estrategias para regularlas de manera saludable, tales como:

 - Técnicas de relajación: Practicar ejercicios como la respiración profunda, la meditación o el yoga para reducir 
el estrés y la ansiedad.

 - Reestructuración cognitiva: Identificar y desafiar pensamientos negativos o distorsionados que puedan estar 
intensificando las emociones.

 - Asertividad: Expresar las emociones y necesidades de manera clara, directa y respetuosa, sin ser agresivo 
ni pasivo.
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 - Comunicación no violenta: Buscar comprender el punto de vista de los demás y expresar los propios 
sentimientos sin caer en ataques o reproches.

4.- Cuidado personal: El estado físico y mental también influye en las emociones y en la autoestima. Es 
recomendable priorizar el bienestar general con hábitos como:

 - Elimentación saludable: Consumir alimentos nutritivos que brinden energía y ayuden a mantener un buen 
estado de ánimo.

 - Sueño reparador: Dormir entre 7 y 8 horas cada noche para permitir que el cuerpo y la mente descansen 
y se recarguen.

 - Ejercicio físico: Realizar actividad física regular para liberar endorfinas, mejorar el estado de ánimo y reducir 
el estrés.

 - Actividades placenteras: Dedicar tiempo a actividades de disfrute y que generen emociones positivas.

5.- Búsqueda de apoyo: En caso de sentir que se amerita, no hay que dudar en buscar ayuda profesional si se 
siente que se necesita apoyo adicional para gestionar las emociones (el “no puedo más”). Un Psiquiatra, psicólogo 
o coach (según el caso) puede brindar herramientas y estrategias personalizadas para mejorar la inteligencia 
emocional y fortalecer el bienestar general.

El equilibrio emocional es un proceso continuo que requiere práctica y paciencia. No hay que desanimarse si se 
experimenta un retroceso en el camino. Lo importante es mantenerte comprometido con el crecimiento personal 
y seguir desarrollando las habilidades necesarias para navegar con mayor serenidad en el oleaje de las emociones.

XXV.4.3. Algunas consideraciones sobre las Películas “IntensaMente” 1 (2015) y II (2024)

Ambas ediciones presentan interesantes enfoques sobre 
las emociones, dirigida aparentemente a niños, pero con 
un poderoso mensaje para los adultos. Los protagonistas 
de la película “IntensaMente” son las emociones. Pero la 
película también muestra otros elementos que estructuran 
el pensamiento y la mente humana como: la memoria 
a corto plazo, la memoria a largo plazo, los sueños, el 
subconsciente, los secretos oscuros, el olvido, el tren del 
pensamiento (conexiones neuronales) y el amigo invisible.

La Consola de mando, asimilada como el sistema límbico
Las diferentes emociones que aparecen en la película, es decir, Alegría, Tristeza, Miedo, Ira y Asco, se encuentran 
ubicadas en la “consola de mando”, que sería el lugar equivalente al sistema límbico. En este se producen las 
diferentes emociones que experimentamos a lo largo del día.

Algunos elementos importantes que la película Intensa-Mente crea para explicar los fenómenos 
de nuestra mente son:

Las esferas de los recuerdos: cada recuerdo es dominado por una emoción o varias emociones que son 
guardados en una ‘biblioteca’ de recuerdos donde existen trabajadores de limpieza que van borrando aquellas que 
no están siendo usadas. Ellos retratan lo que en la psicología se llaman tipos de amnesia que vamos desarrollando 
a lo largo de nuestra vida como la amnesia infantil: olvido de recuerdos de los 0 a los 5 años de edad.

Islas de Pensamiento Central: son las bases de nuestra personalidad creadas por las emociones que definen 
nuestra personalidad.
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Capítulo XXV - EL GERENTE DE LAS EMOCIONES. El lado emocional de la Gerencia y de BIM

El Tren del Pensamiento: funciona como nuestra parte racional donde ligamos las ideas y emociones creando 
sentimientos.

La Consola de Control de las Emociones: La consola va aumentando según la complejidad de las emociones.
Amigo invisible: Nos introduce al mundo de la 'Imaginolandia' y al mundo del olvido.

Las emociones. La película muestra 9 emociones que consideran más básicas. Intensamente 1 presenta la alegría, 
la tristeza, la ira, el miedo y el asco, en la Parte 2, muestran la Ansiedad, la envidia, el aburrimiento y la vergüenza.

Según la psicología, estas emociones principales se mezclan a lo largo de nuestra vida creando nuevos estados 
emocionales. Cada emoción necesita de otra para crear otro estado de emoción y funciona un poco como la 
lógica de la mezcla de los colores primarios y secundarios.

Al final de la película, Alegría arranca los valores formados en la mente de Riley para permitir que estos florezcan 
en forma autónoma y luego todas las emociones se abrazan para conformar una personalidad más holística y 
donde todas colaboran. Incluso las emociones incómodas son naturales y necesarias, dijo Lisa Damour, psicóloga 
clínica que asesoró a los cineastas.

¿Por qué Alegría maneja mejor la consola de las emociones?: Porque lo hace con un objetivo claro, tiene 
un equilibrio del resto de las emociones, es decir, lo hace con una meta clara, tal como un director de orquesta, 
pero ella no dirige músicos sino emociones.

Los cineastas y sus asesores ven la película como un llamado a ser más tolerantes con nosotros mismos, saborear 
las cosas buenas y aceptar nuestra complejidad.

Si bien es imposible manejar separada o simultáneamente todas las emociones a lo perfección, lo ideal es intentar 
conocerse a sí mismo lo mejor posible, ya que al final, todas las emociones “nos abrazan” para conformar la 
personalidad única de cada individuo (tal como ocurre en la película, donde todas las emociones se abrazan).
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CEREBRO DEL GERENTE: PERSONALIDAD Y NEUROCIENCIAS APLICADAS A LA GERENCIA”.

Este Capítulo, por su alto interés general, ha sido incluido como demostración en el resumen ejecutivo, publicado 
de esta edición. Así mismo le invitamos a adquirir la edición completa, con el resto de los Capítulos de este libro 
que contienen los diferentes aspectos técnicos que debe conocer como mínimo, un profesional que se dedique 
o desee dedicarse con efectividad al campo de Gerencia de la Construcción y su ampliación a BIM.
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