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INTRODUCCIÓN 

     El acero estructural es una de las formas más simples y eficientes de crear estructuras 

y sus componentes para una variedad de aplicaciones. 

El acero que se fabrica en el país está normado y tiene estándares controlados, ya que, 

por su elasticidad, las deformaciones que se presentan son mínimas. Por sus dimensiones tiene 

capacidad para unirse mediante soldaduras o tornillos formando una estructura que por sus 

características es resistente para diferentes tipos de usos. 

Este producto puede mejorar los resultados de las estructuras al momento de ser 

utilizado en tensión y compresión. Las estructuras de acero tienen una vida útil más larga que 

las estructuras de hormigón armado. Las vigas o columnas tienden a ser menos pesadas en 

comparación con otros métodos estructurales. 

Los galpones son las estructuras con mayor demanda en el país en ámbitos de 

almacenamiento de alimentos u otros productos. En el caso de los galpones industriales su 

utiliza como almacenamiento, centros de acopio o distribución de algún bien o producto, que 

en muchas ocasiones sirve para abastecimiento de comercio nacional o internacional, 

obviamente dependiendo del proceso que se desarrolle dentro de estas estructuras. 

Las propiedades mecánicas del acero ayudan a reducir los costos y gastos en los 

proyectos y, al momento de construir una edificación, dependiendo de las características, se 

ahorra tiempo. Las partes de la estructura de acero como vigas, columnas o cerchas se las puede 

realizar en un taller industrial para después montarlas, ya sea soldadas o atornilladas. 

Con el acero se pueden tener volados mucho más largos que el hormigón armado, así 

mismo con las luces de separación de columnas o cerchas. 

Este proyecto de investigación presenta el diseño y análisis de una bodega de 375 m² 

que será utilizada para almacenaje. 

Además, presenta con fichas técnicas los procesos constructivos y la metodología de 

como ejecutó la construcción de galpones en zonas industriales y la propuesta va dirigida a los 

requerimientos del Municipio del Cantón San Jacinto de Yaguachi, donde un predio particular 

es utilizado como zona franca para el traslado de bienes y productos en la distribución local e 

internacional. 
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El material propuesto para la construcción de galpones es el acero negro, donde se 

aplicará capas de pintura para así disminuir el proceso de corrosión. 

Ubicación del Proyecto 

El Proyecto está ubicado en el Cantón Yaguachi, Guayas. De la vía Durán-Yaguachi en 

el Km. 19,5 en la ciudadela ferroviaria, en la calle principal, en el terreno #315 frente al colegio 

San Rafael. 

Ilustración 1: UBICACIÓN  

Fuente: (Google Maps -2.096835, -79.704314, 2023) 

 

Ilustración 2: Frentera 

Fuente: (Google Maps -2.096835, -79.704314, 2023) 

Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 
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CAPÍTULO I  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema:  
Proceso Constructivo de Galpón Industrial en el Cantón Yaguachi, Guayas 

1.2 Planteamiento del Problema:  
En el Cantón Yaguachi, en la Provincia del Guayas, existen edificaciones que son 

levantadas sin un previo estudio: estudio de suelo, estudios estructurales y diferentes tipos de 

procedimientos que deben ser considerados al momento de la construcción para ser normadas 

y controladas por las autoridades respectivas y dirigidas por profesionales con experiencia que 

conocen del área como los Ingenieros Civiles. 

Yaguachi es uno de los Cantones de la Provincia del Guayas que es netamente Agrícola, 

donde la producción de arroz es excedente y los productores deben tener espacios de 

almacenamiento que funcionen como bodegas para distribuir el producto, ya sea en el comercio 

local como internacional. 

Para ello, se requiere la construcción de área de Galpones que cumpla con las normas 

y los estándares de comercio exterior para que el producto se mantenga almacenado y cumpla 

los requerimientos que exige el mercado. 

 En el Km. 19,5 de la vía Durán-Yaguachi existe un predio particular de una hectárea 

que es utilizado como bodega y donde se ha destinado como Galpón Industrial para el 

almacenamiento de pilado del arroz, de arroz seco y diferentes cultivos agropecuarios. 

Este Galpón ha sido construido sin mano de obra calificada y de diferentes tipos de 

materiales que no son consistentes con las características y normas de construcción vigente, es 

decir que no mantiene los procesos técnicos que deben ajustarse a las normativas impuestas y 

requeridas, según la ley. 

Estas edificaciones como no son calculadas para dichos procesos tienden a deteriorarse 

fácilmente por el mal uso de la implementación al momento de colocar o no seguir los pasos 

pertinentes.  



4 
 

También se construyen sin estudios de uso de suelo que permiten determinar la 

viabilidad para no concebir el proyecto en suelos no aptos que terminen en asentamientos o 

socavones.  

Al momento de levantar los Galpones, los inversionistas no contratan estudios de suelo 

para ahorrar dinero y esa inconsistencia produce que el peso propio de la estructura ceda 

centímetros a veces hasta metros en dichos terrenos.  

El problema de estos terrenos es que hace años atrás era utilizado para quemar la 

cascarilla del arroz haciendo que se genere un tipo de ceniza que con el tiempo se compactaba 

con la tierra, Ya que era usado como relleno y, obviamente, los suelos no están preparados para 

recibir las cargas y volumen de arroz pilado y los movimientos de la maquinaria que circulan 

en el interior del predio que produce inestabilidad por sus vibraciones y, por tanto, afecta mayor 

al suelo.  

En el caso de Yaguachi, una de las características de suelo es que está bajo el nivel del 

mar y fangoso y pantanoso, con mucho manglar, con suelos aptos para él cultivo, por eso es 

netamente agrícola. Los movimientos de tierra son bruscos para mejorar el suelo, ya que en 

algunas partes son pantanosos.  Sin embargo, pese a sus características no se lo trabaja mucho, 

sino que más bien se construye sin las normas técnicas y ningún control. 

Los terrenos donde se encuentras dichos galpones en el cantón Yaguachi hace un 

tiempo atrás los utilizaban para cultivos de arroz que incluía distintos métodos de riego; en este 

caso abriendo muros para que el agua del rio que está a pocos kilómetros pasara por los terrenos 

generando una corriente interna y causando problemas en las épocas de invierno porque el nivel 

del agua sube.  

Muchos de los galpones levantados no han contado con ayuda Profesional y, sin 

embargo, funcionan como almacenamientos o bodegas. Los procesos de construcción fueron 

dirigidos por mano de obra no calificada, es decir que no mantiene los procesos técnicos que 

deben ajustarse a las normativas impuestas y requeridas, según la ley. 

Los galpones o centros de acopio de arroz suelen tener por miles de quintales 

almacenados, haciendo esto que se genere mucho peso sobre el piso de la estructura, el cual se 

fractura por no calcular las dimensiones ni saber cuánto resiste un contrapiso.  
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Para ello, se recomienda hacer una guía del proceso constructivo que garantice la 

durabilidad, el sostenimiento y la calidad de material que deben ser cumplidos por 

profesionales de ingeniería civil que conocen de los procesos y técnicas a desarrollarse. 

El mal uso y la mala optimización de los materiales origina pérdidas económicas, la 

degradación del periodo de vida útil del mismo, daños a terceros en casos de malos procesos 

de construcción que se ejecutaron en cada uno de los niveles.  

Las fichas técnicas aportarán a los constructores para facilitar los procesos en la toma 

de decisiones a fin de tener un producto final calificado y con mejor nivel de construcción. 

 

1.3 Formulación del Problema: 

¿Cuál sería el desarrollo de técnicas implementadas al momento de realizar la 

construcción de dichos Galpones Industriales para sus diferentes funciones en el mismo y su 

aporte para mejoras? 

 

Ilustración 3: Galpón Ya Construido 

Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 
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1.4 Objetivo General 

Diseñar un prototipo de construcción de Galpón para el almacenamiento de arroz en 

cáscara en el Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas. 

 
1.5. Objetivos Específicos  

• Analizar cada punto de construcción de en la edificación. 

• Determinar las características de los tipos de materiales a utilizar en la edificación. 

• Establecer fichas técnicas para un mejor resultado constructivo de la edificación.  

1.6. Hipótesis  

Debido a las malas construcciones de Galpones, el tiempo de vida de las edificaciones 

son totalmente diferente; los procesos mal llevados. Este es un problema el cual deberá ser más 

atendido. 

1.7. Línea de Investigación Institucional/Facultad.   

Tabla 1: Líneas de investigación / Facultad 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

ULVR FIIC Sub. Línea 

Urbanismo y ordenamiento 

territorial aplicando tecnología de la 

construcción eco-amigable,  

industria y desarrollo de energías 

renovables. 

Territorio, medio ambiente y 

materiales innovadores para la 

construcción. 

Territorio. 

Materiales de 

construcción. 

Fuente: Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil (2023) 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Fundamentación teórica 

2.1.1. Construcción  

La acción de desarrollar estructuras nuevas con mentalidad y habilidades únicas, al 

igual que los diferentes materiales al momento de ser ejecutados para su correcto 

funcionamiento en obra.  

En los diferentes tipos de campos como lo es la ingeniería y la arquitectura, 

construcción es una técnica para construir infraestructuras. Esto debe de tener un proyecto y 

las debidas planificaciones. Se debe utilizar los materiales adecuados, las grandes ventajas que 

nos dan a conocer a través de parámetros establecidos como lo es en su resistencia, así como 

su durabilidad que son utilizadas también como una gran alternativa en construcciones en 

general. 

 En la actualidad existe una gran demanda de la construcción de estos Galpones para 

diferentes utilidades donde se ve la necesidad de implementar dicho proceso en su 

construcción. 

Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 

2.1.2. Trabajos preliminares. 

Es el inicio de un proceso constructivo la cual debería ser trazado y limpieza (PAIDA, 

2017). 

2.1.3. Limpieza de terreno. 

Se prepara el terreno donde se va a construir la edificación que en este caso es un 

Galpón. 

Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 

2.1.4. Cimentación. 

Cimentación es la unión de elementos en este caso estructurales que transmite cargas 

apoyadas en ella al suelo. 
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“Es el conjunto de elementos estructurales de una edificación cuya misión es transmitir 

cargas o elementos apoyados en ella al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su 

presión admisible ni produzca cargas zonales. Debido a que la resistencia del suelo es 

generalmente menor que la de los pilares o muros, el área de contacto entre el suelo y la 

cimentación debe ser proporcionalmente más grande que los elementos soportados, excepto en 

suelos rocoso” (PAIDA, 2017). 

2.1.5. Acero de refuerzo. 

El acero de refuerzo es un material importante para la construcción de cualquier tipo de 

edificación, el material tendrá que soportar cargas.  

Ventajas: “alta resistencia, uniformidad, elasticidad, durabilidad, ductilidad, tenacidad, 

las estructuras de acero son fácilmente adaptables a una ampliación. Sin embargo, también 

presenta ciertas desventajas: corrosión, costo de protección contra fuego, susceptibilidad al 

pandeo, fatiga” (VASQUEZ-MERCHAN, 2021). 

2.1.6. Ventajas de las Estructuras de Acero:  

2.1.6.1.  Ductilidad. 

Esta es la propiedad de un material capaz de resistir grandes deformaciones cuando se 

somete a esfuerzos de tracción elevados. Los materiales dúctiles se deforman cuando se 

rompen, mientras que los materiales blandos se rompen sin previo aviso. 

Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 

2.1.6.2. Alta Resistencia. 

Cuando se trata de grandes luces, es práctico utilizar estructuras metálicas, ya que tienen 

una alta resistencia como elementos estructurales. 

Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 

2.1.6.3. Durabilidad. 

“Si el mantenimiento de las estructuras de acero es adecuado durarán indefinidamente. 

Investigaciones realizadas en los aceros modernos indican que bajo ciertas condiciones no se 

requiere ningún mantenimiento a base de pintura” (McCormac, 2012). 
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2.1.6.4. Uniformidad. 

La Diferencia entre el acero y el hormigón armado es que gracias a las propiedades del 

acero es difícil que cambien al pasar del tiempo. 

Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 

2.1.6.5. Tenacidad. 

“Un miembro de acero cargado hasta que se presenta grandes deformaciones será aún 

capaz de resistir grandes fuerzas. Ésta es una característica muy importante porque implica que 

los miembros de acero pueden someterse a grandes deformaciones durante su fabricación y 

montaje, sin fracturarse, siendo posible doblarlos, martillarlos, cortarlos y taladrar sin daño 

alguno. La propiedad de un material para absorber energía en grandes cantidades se denomina 

tenacidad” (McCormac, 2012) . 

2.1.7. Desventajas de las Estructuras de Acero 

2.1.7.1. Fatiga. 

La fatiga es otra propiedad que reduce la resistencia del acero cuando se aplican fuerzas 

repetidamente al material. Cuando hay tensión, hay fatiga. 

Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 

2.1.7.2. Corrosión. 

“La mayor parte del acero son susceptibles a la corrosión al estar expuestos al aire y al 

agua, deben pintarse periódicamente. Sin embargo, el uso de acero intemperizado para cierta 

aplicación tiende a eliminar este costo. Aunque el acero intemperizado puede ser bastante 

efectivo en cierta situación para limitar la corrosión, hay muchos casos donde su uso no es 

factible. En alguna situación, la corrosión puede ser un problema real” (McCormac, 2012). 

2.1.7.3. Fractura frágil 

“Bajo cierta condición, el acero puede perder su ductilidad y la fractura frágil puede 

ocurrir en lugares de concentración de esfuerzos. Las cargas que producen fatiga y muy bajas 

temperaturas agravan la situación. La condición del esfuerzo triaxial también puede conducir 

a la fractura frágil” (McCormac, 2012). 
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2.1.7.4. Costo de la protección contra el fuego. 

“Ha ocurrido muchos incendios devastadores en inmuebles vacíos en los que el único 

material combustible es el mismo inmueble. Además, el acero es un excelente conductor del 

calor, de manera que los miembros de acero sin protección pueden transmitir suficiente calor 

de una sección o compartimiento incendiado de un edificio a secciones adyacentes del mismo 

edificio e incendiar el material presente. En consecuencia, la estructura de acero de un edificio 

debe protegerse mediante materiales con ciertas características aislantes, y el edificio deberá 

acondicionarse con un sistema de rociadores para que cumpla con los requisitos de seguridad 

del código de construcciones de la en que se halle” (McCormac, 2012). 

2.1.7.5. Susceptibilidad al Pandeo. 

Una debilidad significativa de las estructuras metálicas es la flexión local y lateral. 

Cuanto más largo y delgado sea el miembro de compresión, mayor será la debilidad del 

miembro. Porque no es muy económico utilizar este material para columnas, ya que se debe 

utilizar más material (Pokes) para evitar posibles fisuraciones. 

2.1.8. Ángulos 

 Perfil angular a 90°, acero de baja aleación, laminados en caliente, para la construcción 

de estructuras de espacios, vigas, vigas, columnas, arcos, membranas, vigas. 

Metalmecánica: industria del mueble, superestructura, puertas, ventanas. Elementos 

decorativos, portones y vallas. herramientas manuales. Refuerzo de la técnica de anclaje. 

2.1.9. Galpón. 

Consiste en estructuras relativamente grandes que sirven para diferentes propósitos. Se 

caracteriza por grandes luces, mejor circulación interna y se puede construir con diferentes 

materiales: hormigón, acero y madera. (VASQUEZ-MERCHAN, 2021). 
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Ilustración 4: Tipología de Cerchas 

Fuente: (Miguel Vizuete Martinez, 2013) 
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2.1.10. Conexiones Simples 

“La conexión simple de vigas o enrejados deben ser diseñadas como flexibles y se 

permite dimensionarlas solamente para reacciones de corte, excepto que se indique lo contrario 

en los documentos de diseño. Las conexiones flexibles de vigas simples deben ser capaces de 

soportar las rotaciones de esas vigas en sus extremos. Se permite que la conexión desarrolle 

algo de deformación inelástica, pero auto limitante para acomodar rotaciones de una viga 

simple en sus extremos” (ANSI/AISC-360, 2010) 

2.1.11. Conexiones de Momento 

Las conexiones en los extremos empotrados de vigas diseñarse para la acción 

combinada de momentos y fuerzas cortantes debido a la rigidez de la conexión. (ANSI/AISC-

360, 2010). 

2.1.12. Conexiones por Soldaduras 

AISC ha producido varios tipos de uniones soldadas como 6011, 7016, 6013 de acuerdo 

con las normas de AWS. 

Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 

2.1.12.1 Área Efectiva 

El área efectiva de una soldadura a tope es la longitud de la soldadura multiplicada por 

el espesor efectivo del cuello. El espesor efectivo de la junta de una soldadura a tope de 

penetración total (CJP)  

 es el espesor de la parte más delgada de la junta. El espesor de soldadura efectivo para 

soldaduras a tope de penetración parcial (PJP) debe ser como se especifica en la Tabla 1. 
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Tabla 2: Garganta Efectiva de Soldaduras de tope con Junta de Penetración Parcial 

GARGANTA EFECTIVA DE SOLDADURAS DE TOPE CON JUNTA DE PENETRACIÓN PARCIAL 

Proceso De Soldado 

Posición De Soldado  
F(Plano), 

H(Horizontal), 
V(Vertical), 

Oh( Sobre Cabeza) 

Tipo De  

Surco 
Garganta Efectiva 

Arco De Electrodo Revestido (SMAW) 
Arco Metálico Y Gas (GMAW) 
Arco Con Núcleo De Fundente  

(FCAW) 

Todos Bisel J o U  
60° V 

Profundidad De 

 Bisel 
Arco Sumergido (SAW) F Bisel J o U  

60° V 

Arco Metálico Y Gas (GMAW) 
Arco Con Núcleo Y Fundente (FCAW) F, H Bisel 45° 

Profundidad De  

Bisel 

Arco De Electrodo Revestido (SMAW) Todos Bisel 45° 

Profundidad De Bisel  
Menos 3 Mm 

Arco Metálico Y Gas (GMAW) 
Arco Con Núcleo Y Fundente (FCAW) V, OH Bisel 45° 

Fuente: (ANSI/AISC-360, 2010). 
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El tamaño efectivo del cordón para soldaduras a tope de juntas de penetración parcial 

depende del proceso utilizado y la posición de la soldadura. Los materiales de la oferta deben 

especificar cuellos de soldadura válidos o las resistencias de soldadura requeridas, y los 

fabricantes deben especificar las juntas de acuerdo con el proceso de soldadura y la ubicación 

utilizada para soldar la junta. 

Fuente: (ANSI/AISC-360, 2010) 

2.1.12.2. Condiciones  

El tamaño efectivo del cordón para soldaduras a tope de juntas de penetración parcial 

depende del proceso utilizado y la posición de la soldadura. Los materiales de la oferta deben 

especificar cuellos de soldadura válidos o las resistencias de soldadura requeridas, y los 

fabricantes deben especificar las juntas de acuerdo con el proceso de soldadura y la ubicación 

utilizada para soldar la junta.  

Tabla 4: Espectro Mínimo de Garganta Efectiva. 

Espesor Mínimo De Garganta Efectiva 
Espesor De Material De Parte Unida Más Delgada Mm Espesor Mínimo De Garganta Efectiva, Mm 

Hasta 6 inclusive 3 
Entre 6 y 13 5 
Entre 13 y 19 6 
Entre 19 y 38 8 
Entre 38 y 57 10 
Entre 57 y 150 13 
Mayor que 150 16 

Fuente: (ANSI/AISC-360, 2010) 

Tabla 3: Tamaño de Soldadura Efectiva de Soldadura de Tope Biselada Curva 
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2.1.13. Soldaduras de Filete 

2.1.13.1 Limitaciones 

El tamaño mínimo de soldadura de filete debe ser mayor o igual que el tamaño 

requerido para transmitir la fuerza calculada, o el tamaño que se muestra en la Tabla. 

Tabla 5: Tamaño Mínimo de Soldadura de Filete 

TAMAÑO MÍNIMO DE SOLDADURA DE FILETE 

ESPESOR DE PARTE UNIDA MÁS DELGADA, 
MM 

TAMAÑO MÍNIMO DE SOLDADURA DE FILETE, 
MM 

Hasta 6 inclusive 3 

Entre 6 y 13 5 

Entre 13 y 19 6 

Mayor que 19 8 

Fuente: (ANSI/AISC-360, 2010) 

“El espesor del material no debe excederse en menos de 6 mm de espesor a lo largo del 

borde del material. A lo largo de los bordes de los materiales con un espesor de 6 mm o más, 

el espesor del material no debe exceder los 2 mm. En la condición soldada, la distancia entre 

el borde del metal base y la parte superior de la soldadura debe ser inferior a 2 mm siempre que 

se pueda ver el tamaño de la soldadura. Las soldaduras a tope con una carga máxima de hasta 

100 veces la sección transversal de la soldadura permiten una longitud efectiva igual a la 

longitud real. Si la tensión máxima de la longitud de la soldadura es mayor que 100 veces el 

tamaño de la soldadura”. (ANSI/AISC-360, 2010) 

La longitud efectiva es: 

Determinada multiplicando la longitud real por el factor de reducción, β, determinado 

a continuación: 

β = 1,2 – 0,002 (L/w) ≤ 1,0 

Donde 

L = longitud existente de la soldadura en los extremos cargados, mm w = tamaño de la 

soldadura, mm 
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2.1.14. Soldaduras de Tapón y de Ranura 

2.1.14.1. Área Efectiva 

El área de la sección transversal efectiva de las soldaduras de orificio y ranura se toma 

como el área nominal del orificio o ranura en el plano de la superficie de contacto. 

Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 

2.1.14.2. Limitaciones 

Las costuras perforadas o ranuradas se pueden usar para transferir fuerzas de corte en 

las juntas traslapadas, evitar el pandeo de los paneles de la plataforma o unir componentes a 

paneles ensamblados. El diámetro del orificio no debe ser inferior a  

 El espesor de la pieza de unión más 8 mm corresponde aproximadamente al valor de 

par máximo en mm, pero el diámetro mínimo más 3 mm o no excede el segundo espesor de 

soldadura múltiple. La distancia mínima de centro a centro entre los sellos del tapón es cuatro 

veces el diámetro del orificio. La longitud de la ranura de la costura de la ranura no debe 

exceder 10 veces el grosor de la costura de soldadura. El ancho de la ranura no debe ser menor 

que el espesor de la parte que contiene la ranura más 8 mm (aproximadamente el valor mayor 

en mm) y no debe exceder de 2.  

 Múltiples espesores de soldadura. Los bordes de la ranura son semicirculares o tienen 

un radio mayor o igual al espesor de la pieza en la que se encuentra la ranura, excepto el borde 

que se prolonga hasta el borde de la pieza. Las soldaduras de ranura están espaciadas al menos 

cuatro veces el ancho de la ranura en toda su longitud. La distancia mínima vertical de centro 

a centro entre las líneas debe ser el doble de la longitud de la ranura. "Si el espesor del material 

es de 16 mm o menos, el espesor del agujero o soldadura de ranura debe ser igual al espesor 

del material. Para materiales con un espesor superior a 16 mm, el espesor de la soldadura debe 

ser al menos la mitad del espesor 16 ms o más (ANSI/AISC-360, 2010). 

 



17 
 

Fuente: (DIPAC, 2017). 

Tabla 6: Vigas, Columnas, Vigas-Columnas. 
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Tabla 7: Perfiles angulares estructurales de acero laminado. 

 

Fuente: (DIPAC, 2017). 
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Tabla 8: Perfiles Estructurales 

 

Fuente: (DIPAC, 2017) 
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Tabla 9: Perfiles Estructurales 

 

Fuente: (DIPAC, 2017) 
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Tabla 10: Perfiles Laminados 

 

Fuente: (DIPAC, 2017) 
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Tabla 11: Perfiles G conformados en frío 

 

Fuente: (DIPAC, 2017) 
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Tabla 12: Perfiles U (Canales) conformados en frío 

 

 

Fuente: (DIPAC, 2017) 
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Tabla 13: Perfiles U (Canales) conformados en frío 

 
Fuente: (DIPAC, 2017) 
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Fuente: (DIPAC, 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Perfiles Ángulos L conformados en frío 

 



26 
 

2.2.  MARCO LEGAL 

Para elaborar esta guía de Proceso Constructivo se requiere de ciertas normas que nos 

permite realizar un trabajo eficaz la cual tiene que ver mucho con todos los procesos a realizar. 

Con los reglamentos de las distintas caracterizaciones de materiales para la construcción se 

puede realizar los procesos con resultados favorables para su desarrollo. 

Existe ciertos cuerpos legales que sustentan o amparan el desarrollo de esta 

investigación.  

Elaborado por: (Vargas & Garcia,2023). 

 

2.2.1 Normas de diseño estructural 

El Análisis Estructural Industrial presentado en el documento se regirá en las siguientes 

Normas de Construcción tanto Ecuatorianas como Internacionales: 

2.2.1.1. NEC-SE-CG: Cargas (no sísmicas) 

“El NEC-SE-CG trata de las cargas permanentes (principalmente debidas al peso 

propio), de las cargas variables (cargas vivas y cargas climáticas) y de sus combinaciones. Las 

combinaciones de cargas incluyen las cargas accidentales tratadas en las NEC-SE-DS y 

NECSE-RE (cargas sísmicas). Las otras cargas no serán incluidas en los cálculos. Las 

autoridades competentes como fiscalizadoras y superintendentes de obra, tienen la obligación 

de ordenar la realización de los ensayos que determinen las propiedades físicas y mecánicas de 

los materiales y verificar que estos cumplan con las especificaciones y normas 

correspondientes” (NEC_SE_CG_Cargas_Sismicas, 2014). 

2.2.1.2. NEC-SE-DS: Peligro Sísmico, diseño sísmo resistente parte 1  

2.2.1.3. NEC-SE-DS: Peligro Sísmico, diseño sísmo resistente parte 2  

2.2.1.4. NEC-SE-DS: Peligro Sísmico, diseño sísmo resistente parte 3  

2.2.1.5 NEC-SE-DS: Peligro Sísmico, diseño sísmo resistente parte 4 

 “En los capítulos de las Normas Ecuatorianas de Construcción, se presentan los 

requerimientos y metodologías que deben ser aplicados al diseño sismo resistente de edificios 
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principalmente, y, en segundo lugar, a otras estructuras; complementadas con normas 

extranjeras reconocidas. Este capítulo pone a disposición de los calculistas, diseñadores y 

profesionales del sector de la construcción, las herramientas de cálculo, basándose en 

conceptos de Ingeniería Sísmica y que les permiten conocer las hipótesis de cálculo que están 

adoptando para la toma de decisiones en la etapa de diseño. Los lineamientos y directrices para 

la elaboración de la memoria de cálculo se encuentran definidos en la sección 2.3. Este capítulo 

se constituirá como un documento de permanente actualización, necesario para el cálculo y 

diseño sismo resistente de estructuras, considerando el potencial sísmico del Ecuador” (NEC 

SE DS Peligro Sísmico, 2014). 

2.2.1.6. NEC-SE-HM: Estructuras de Hormigón Armado 

2.2.1.7. NEC-SE-AC: Estructuras de Acero 

Las Disposiciones incluidas en el presente capítulo están organizadas de la siguiente 

manera:  

• Generalidades  

o Introducción  

o Definiciones  

• Unidades y simbología 

 • Contexto normativo  

o Normativas ecuatorianas de la construcción.  

o Normas extrajeras usadas para la norma NEC-SE- DS de las NEC. 

 • Alcances y consideraciones generales  

• Bases de cálculo y Estados Limites 

 • Diseño de miembros 

 • Diseño de pórticos  

o PEM 

o PEAC 

o PAE 
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 • Conexiones  

• Control de calidad  

• Referencias  

• Apéndices 

 Estas Disposiciones consideran que las estructuras de acero serán diseñadas, fabricadas 

y montadas utilizando perfiles laminados en caliente o perfiles armados ensamblados por 

medio de planchas soldadas. 

 Estas Disposiciones se aplicarán cuando el coeficiente de reducción de respuesta 

sísmica R, especificado en la NEC-SE-DS de estas normas, sea mayor a 3. Los sistemas de 

acero estructural diseñados con valores de R mayor a 3 se espera disipen la energía proveniente 

de los movimientos del terreno de diseño por medio de deformaciones inelásticas de la 

estructura. Para aquellos casos en que el coeficiente de reducción de respuesta sísmica, R, sea 

igual o menor a 3, no se necesitará cumplir con los requerimientos incluidos en estas 

Disposiciones, excepto para sistemas especiales de columnas en voladizo en donde se deberá 

cumplir con los requerimientos incluidos en estos sistemas (NEC 3, 2014). 

2.2.2. Normas de diseño eléctrico. 

El Diseño Eléctrico estará amparado por la siguiente Norma: 

2.2.2.1. NEC-SB-IE: Instalaciones Eléctricas 

La información contenida en este capítulo fue elaborada sobre la base del anteproyecto 

normativo realizado por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) mediante 

compromiso establecido en el Convenio de Cooperación entre MIDUVI - MEER - MINTEL, 

suscrito con fecha 13 de febrero del 2015.  

El presente capítulo denominado “Instalaciones Eléctricas Residenciales” fue 

elaborado por un grupo de trabajo liderado por el MEER en coordinación con representantes 

de varias Empresas Eléctricas del país como Empresa Eléctrica Quito, Corporación Nacional 

de Electricidad (CNEL EP), Empresa Eléctrica Regional Centrosur, Empresa Eléctrica 

Regional del Norte, Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi y Empresa Eléctrica Riobamba, 

entre otras instituciones que realizaron distintos aportes sobre el documento base. Para la 
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elaboración del presente documento se tomó como referencia el National Electrial Code (NEC) 

o NFPA 70, y se contó con la colaboración de los representantes de las Empresas Eléctricas.  

El presente capítulo ha sido adaptado a la realidad ecuatoriana en lo referente a 

terminología, simbología y dimensionamiento con el fin de regular las instalaciones eléctricas 

residenciales (NEC-SB-IE-Final, 2018). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque que utiliza en este proyecto de investigación es cuantitativo, debido a la 

finalidad del proyecto que es de carácter numérico ya que es un proceso constructivo el cual se 

manejara cálculos y volúmenes de materiales para su construcción. 

Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 

3.2. Alcance de la investigación 

Este alcance es descriptivo, se explicará puntualmente los diferentes procesos a realizar. 

Con esto se logra obtener mejores resultados al momento del proceso constructivo. Los 

procesos que tomamos son una base para ayudar en este caso a obreros para un mayor 

conocimiento.  

Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 

3.3. Técnica e instrumentos para obtener los datos: 

La técnica que se utilizara en este proyecto es brindar fichas de proceso para así 

procurar una guía para que los técnicos encargados de las obras realicen los procesos adecuados 

y a la vez se apoyen con estos documentos para poder facilitar las planificaciones. 

3.4.  Población y muestra 

La Población de este Proyecto es el Perímetro del Cantón Yaguachi Provincia del 

Guayas donde se encuentran aproximadamente 350 Galpones Industriales de uso Agrícola o 

Industriales.  

La muestra es el sector de la Ferroviaria Km 19.5 vía Duran Yaguachi donde empieza 

el sector industrial, actualmente cuenta con 15 galpones Industriales donde se los utiliza 

netamente para almacenamiento de granos de ciclo corto. 

Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 
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3.5. Presentación y análisis de resultados 

Con estas fichas proporcionaremos un fundamento para la optimización de los procesos 

constructivos de un Galpón Industrial.  



32 
 

Tabla 15: Ficha Técnica de Proceso 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO #1 

 

TRAZADO Y REPLANTEO 

ACTIVIDAD PARA EJECUTAR 

El trazado y replanteo es el proceso de medir y 

definir los puntos de la construcción donde se 

debe señalar las cimentaciones, muros, losas, 

pilotes, etc. 

Para realizar este proceso se debe tener los planos 

de la obra para poder empezar a dibujar mediante 

escalas.Se inserta pedazos de varillas para 

determinar el perímetro del terreno, después se 

debe marcar con cal. 

 

 

FUENTE:Fuente especificada no válida. 

MATERIALES PERSONAL 

•  Cal industrial 

•  Cinta métrica 

•  Regla  

• Nivel 

• Escuadra  

• Plomada  

• Alambre 

• Estaca de madera o metal 

• Manguera plástica transparente ½” 

• Spary rojo  

• Alambre  

• Topógrafo  

• Cadenero 

• Maestro mayor  

• Oficial de construcción  

ERRORES POR EVITAR TIEMPO 

El topógrafo y su cadenero deben  

ubicar bien los puntos donde irán las zapatas. 

Para este proceso lo ideal es  

entre 2 a 3 horas. 

Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 
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Tabla 16: Ficha Técnica de Proceso 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO #2 

 

ARMADO DE ZAPATA 

ACTIVIDAD PARA EJECUTAR 

El armado de una zapata en este caso aislada el primer 

paso es realizar la excavación dependiendo del plano, 

se debe hacer replantillo de mínimo 10 cm de espesor 

para poder realizar el trazo y replanteo. Se debe 

colocar dados de concreto de altura de 7,5 cm. Se 

debe tejer la zapata con los aceros dados en el plano. 

La zapata estará amarrada con alambre para poder 

amarrar el acero de la columna. 

 

 

MATERIALES PERSONAL 

• Acero corrugado 16 mm 

• Alambre 

• Dados de hormigón  

• Hormigón 200 kg/cm^2 

• Plomada 

• Topógrafo 

• Maestro mayor 

• Oficial de construcción 

ERRORES POR EVITAR TIEMPO 

• Revisar el acero antes de comenzar a amarrar 

las zapatas, no debe estar con corrosión. 

• La zapata debe estar totalmente alineada y 

nivelada. 

• Toda base debe ir con replantillo 

Para realizar este proceso lo ideal es 

de 10 a 12 horas 

Elaborado por García, & Vargas. (2023) 
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Tabla 17: Ficha Técnica de Proceso 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO #3 

 

TRAZADO Y CORTE DE CERCHAS 

METALICAS 

ACTIVIDAD PARA EJECUTAR 

Se debe trazar la cercha a escala en un área de 

preferencia encima de hormigón, con esto 

logramos hacer el primer prototipo de cercha. El 

corte y las medidas lo da el plano estructural. 

 

MATERIALES PERSONAL 

• Acero canal U C125*50*2 

• Acero Angulo de lados iguales 

L25*3 

• Pintura 

• Metro  

• Nivel  

• Amoladora  

• Disco de corte de acero 

• Maestro soldador 

• Oficial de construcción  

• Pintor  

 

ERRORES POR EVITAR TIEMPO 

• El corte y las medidas debes ser exactas 

como lo indica el plano, caso contrario no servirá 
Para realizar este proceso lo ideal es de 

6 a 8 horas por cercha. 

Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 
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Tabla 18: Ficha Técnica de Proceso 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO #4 

 

SOLDADO Y PINTADO DE CERCHA 

ACTIVIDAD PARA EJECUTAR 

En este proceso se debe soldar todos los cortes que 

se realizaron apreciando el plano. Se debe respetar 

el área a soldar en este caso utilizaremos varilla de 

soldadura revestida 7018 para uniones entre 

cerchas y 6013 para soldar los tejidos internos de 

las cerchas que en este caso son los perfiles de 

dimensión iguales llamado ángulos. Después de 

unir todo el acero se debe pintarlo con pintura 

anticorrosiva para proteger el metal de la 

corrosión. 

 

MATERIALES PERSONAL 

• Electrodos AGA 7018 

• Electrodos AGA 6013 

• Pintura anticorrosiva  

• Compresor de aire  

• Soldadora industrial  

• Escuadra 

• Maestro soldador 

• Oficial de construcción  

• Pintor 

 

ERRORES POR EVITAR TIEMPO 

• Debe ir muy bien pintado para 

evitar la corrosión. 

• Para realizar este proceso 

lo ideal es de 3 horas por cercha. 

Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 
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Tabla 19: Ficha Técnica de Proceso 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO #5 

 

MONTAJE DE CERCHAS 

LATERALES 

ACTIVIDAD PARA EJECUTAR 

Este proceso es uno de los más importantes, ya que es 

el principio de la agrupación de las cerchas la cual la 

vamos a unir mediante vigas Warren modificadas que 

van a trabajar como vigas de unión.  Se sueldan las 

cerchas laterales encima de una placa de acero con 

electrodo 7018 y se debe tomar nivel horizontal y 

vertical. Este procedimiento tiene que realizarse con 

una grúa para mayor facilidad de movimiento de la 

cercha. 

 

MATERIALES PERSONAL 

• Electrodos AGA 7018 

• Soldadora industrial  

• Nivel 

• Grúa 

• Maestro soldador  

• Maestro mayor 

• Oficial de construcción 

ERRORES POR EVITAR TIEMPO 

• Se debe nivelar bien las cerchas antes de 

soldarlas. 

• Se debe soldar la primera y última cercha para 

cuadrar mejor las cerchas del medio. 

Para realizar este proceso lo ideal es 

de 1 hora por cercha. 

Elaborado por: (García, & Vargas. (2023) 
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Tabla 20: Ficha Técnica de Proceso 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO #6 

 

MONTAJE DE CERCHAS 

CENTRALES 

ACTIVIDAD PARA EJECUTAR 

Este proceso es un trabajo más pesado por el 

hecho de poder soldar en alturas, se debe trabajar 

con maestros soldadores especializados para 

obtener un buen resultado en cada área de 

soldadura. Se debe ayudar con una grúa para 

mayor facilidad de movimientos de las cerchas 

que en este caso son las más grandes de todo el 

proyecto. Se utilizará electrodos 6013 para su 

unión.  

MATERIALES PERSONAL 

• Electrodos AGA 6013 

• Soldadora industrial  

• Nivel 

• Plomada  

• Grúa  

• Maestro soldador  

• Maestro mayor 

• Oficial de construcción  

ERRORES POR EVITAR TIEMPO 

• Se debe soldar con el tipo de soldadura 

especificada. 

• Se debe maniobrar bien la cercha al 

momento de colocarla, caso contrario 

puede recibir golpes y se puede deformar. 

Para realizar este proceso lo ideal es de 1 

hora por cercha. 

Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 
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Tabla 21: Ficha Técnica de Proceso 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO #7 

 

SOLDADO DE CORREAS G PARA 

TECHO 

ACTIVIDAD PARA EJECUTAR 

El proceso por seguir es sencillo, se debe marcar 

las cerchas a puntos de 1m de distancia como lo da 

el plano. Se utiliza correa G 60*30*10*2 y la 

unión será mediante soldadura utilizando 

electrodos 6011. Las correas deben ir pintadas con 

pintura anticorrosiva para proteger el acero. 
 

MATERIALES PERSONAL 

• Electrodos AGA 6011 

• Soldadora industrial- soldadora portátil 

• Nivel 

• Piola 

• Grúa  

• Tiza  

• Seguridad industrial 

• Maestro soldador  

• Oficial de construcción  

ERRORES POR EVITAR TIEMPO 

Se debe marcas los puntos antes de soldar para 

poder guiarse al momento de montar las correas. 

Para realizar este proceso lo ideal es de 

1 hora por correa. 

Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 
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Tabla 22: Ficha Técnica de Proceso 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO #8 

 

COLOCACION DE TECHO 

ACTIVIDAD PARA EJECUTAR 

Este proceso es colocar la cubierta del galpón para 

poder proteger del agua y del sol a los productos que 

serán almacenados dentro del mismo. Se utilizarán 

planchas de zinc galvanizadas de espesor de 0,35 mm 

el cálculo de planchas y dimensiones se calcula con 

la dimensión del galpón. Se utilizará planchas de 

policarbonato para dar luz en el día y así ahorrar 

energía. Se debe instalar cumbreros lisos en la cima 

del galpón para cubrir el encuentro de las planchas. 

Las planchas deberán ir empernadas con pernos de 

presión. 

 

MATERIALES PERSONAL 

• Planchas de zinc galvanizadas de 0,35 mm de 

espesor. 

• Plancha de policarbonato 

• Piola 

• Tornillos autoperforantes 

• Maestro mayor 

• Oficial de construcción 

ERRORES POR EVITAR TIEMPO 

• Se debe utilizar piola para colocar en perfecta 

posición las planchas. 

• El traslado de las planchas debe ser muy 

cuidadoso, ya que se pueden mal lograr. 

Para realizar este proceso lo ideal es de 

12 horas por todo el proceso de 

techado. 

Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 
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Tabla 23: Ficha Técnica de Proceso 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO #9 

 

FUNDICIÓN DE CONTRAPISO 

ACTIVIDAD PARA EJECUTAR 

Con este proceso de fundición de contrapiso 

brindaremos aislamiento acústico y térmico en toda 

el área del galpón. El terreno interno del galpón debe 

de estar totalmente nivelado y compactado para poder 

realizar la fundición. Se debe colocar un plástico 

negro como primer paso para poder obtener toda la 

resistencia del hormigón. Se utilizará malla 

electrosoldada de 10* 

5,5. Utilizaremos hormigón de 250 kg*cm^2 con un 

área de 56,25.  
 

MATERIALES PERSONAL 

• Malla electrosoldada 10*5,5 

• Dados de concreto  

• Hormigón 250 kg*cm^2  

• Regla niveladora 

• Vibrador de hormigón  

• Pulidor de hormigón  

• Maestro mayor  

• Oficial de construcción 

ERRORES POR EVITAR TIEMPO 

• Se debe crear parihuelas para tener un mayor 

control al momento de la mezcla. 

• Se debe vibrar el hormigón para sacar las 

burbujas de aire. 

Para realizar este proceso lo ideal es 

de 12 horas por todo el proceso de 

fundición. 

Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 
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Tabla 24: Ficha Técnica de Proceso 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO #10 

 

ESTRUCTURA DE PAREDES 

ACTIVIDAD PARA EJECUTAR 

En este caso utilizaremos ladrillos macizos para la 

estructura de paredes. Este ladrillo es uno de los más 

comunes para la estructura de las paredes. Se deberá 

soldar anclajes y vigueta para una mayor resistencia 

de la pared. 

 

MATERIALES PERSONAL 

• Ladrillo macizo de 7” 

• Arena  

• Cemento  

• Agua  

• Plomada  

• Vigueta  

• Maestro mayor  

• Oficial de construcción  

 

ERRORES POR EVITAR TIEMPO 

Se debe utilizar arena y cemento de buena calidad 

para un mejor resultado. 
Para realizar este proceso lo ideal es 

de 4 horas por pared. 

Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 
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CONCLUSIONES 

 
 
• En este proyecto está presente el diseño y se analizó las fichas de proceso para 

poder dar ese sustento de ayuda a obreros que necesiten guías técnicas para sus procesos. 

• Como en la introducción se dio a notar la necesidad de la creación de estas 

fichas, ya que si se siente la falta de conocimientos en muchas partes del Ecuador al momento 

de construir una edificación.  

• El porte principal es facilitar el entendimiento de los procesos a seguir, siempre 

y cuando este sea constructivo.  

• El proyecto tiene implicaciones potencialmente estratégicas y prácticas. 
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RECOMENDACIONES 

• Con los resultados obtenidos con este proyecto se sugiere incentivar a los 

obreros y a darles motivos de mejora, no se trata de unas fichas de procesos sin hacer entender 

el porqué de las cosas que se habla en cada ficha. 

• En el entorno educativo debe ser una forma de motivar y dar ese sentido de 

curiosidad para entrar al mundo de la investigación y poder mejorar en ámbitos académicos y 

de pensamientos. 

• Con las estrategias y prácticas de este proyecto se debe mejorar todo el sistema 

constructivo del cantón. Esto es un insumo de aprendizaje constante para mejorar en todo 

aspecto de la construcción. 
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ANEXOS 

 

Elaborado por: García, Vargas. (2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: Armado de cerchas  
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ANEXO 2: Armado de columnas, y correas tipo G de acero para Galpón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Garcia, & Vargas. (2023) 
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ANEXO 3: Colocación para Cerchas para Galpones  

 

Elaborado por: Garcia, & Vargas. (2023) 
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Elaborado por: Garcia, & Vargas. (2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: Colocación de correas tipo G para Galpones  
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Elaborado por: Garcia, & Vargas. (2023) 

 

 

ANEXO 5: Fraguado de Hormigón  
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Elaborado por: García, & Vargas. (2023). 

 

 

 

 

ANEXO 6: Preparación de Hormigón para enlucidos   
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Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7: Malla para piso  
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Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8: Terminados de Galpón Industrial  
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Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 

 

 

 

ANEXO 9: Zapata Aislada  
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Elaborado por: García, & Vargas. (2023). 

 

ANEXO 10: Planos  
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Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 

 

 

 

ANEXO 11: Acabados del Galpón  
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Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 

 

 

 

 

 

ANEXO 12: Cerramiento de Pared para Galpón   
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Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 

 

 

 

ANEXO 13: Mejoramiento de Suelo  
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Elaborado por: García, & Vargas. (2023) 

ANEXO 14: Colocación de Hormigón y Malla para piso 

 


