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RESUMEN 

 

La presente investigación nace como consecuencia del recorrido por las diferentes 

zonas rurales de la costa y sierra de la región Lambayeque conociendo in situ las 

condiciones de la infraestructura de las viviendas existentes y la necesidad de 

mejorarlas aprovechando los materiales de la zona, condición económica y la 

experiencia constructiva de los pobladores. 

 

Los estudios realizados en las diferentes especialidades por entes gubernamentales 

y privados sobre la región Lambayeque, así como la convivencia y la data obtenida 

en la zona sirvieron como fuente de información.  

 

El análisis realizado a la población rural priorizando su nivel económico, en mejora 

a la calidad de sus viviendas, el desarrollo físico, mental y emocional de la familia, 

por no contar con un espacio vital e íntimo que debe ser confortable, seguro y 

armónico, necesario para el bienestar de cada uno de sus ocupantes que puedan 

compartir momentos importantes e inolvidables, estrechar relaciones afectivas y 

fortalecer el núcleo familiar. 

 

Los resultados obtenidos después de un análisis técnico-económico nos permiten 

concluir que es factible diseñar y construir viviendas rurales con apoyo de un 

programa de vivienda del Estado utilizando un sistema estructural sismorresistente 

de tierra reforzada con cuerdas o albañilería confinada de acuerdo a la zona, 

brindándole al poblador un espacio seguro, confortable, saludable, armonioso y 

económico para el bienestar de todos sus ocupantes, que tienen en común un 

proyecto de vida.    

 

 

PALABRAS CLAVES: Diseño sismorresistente, albañilería confinada, tierra 

reforzada. 
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ABSTRACT 

 

This research was born as a consequence of the tour through the different rural areas 

of the coast and mountains of Lambayeque region, knowing in situ the conditions 

of infrastructure of the existing houses and the need to improve them taking 

advantage of the materials in the area, the economic condition and the constructive 

experience of the inhabitants. 

 

The studies carried out in the different specialties by governmental and private 

entities on Lambayeque region as well as the coexistence and the data obtained in 

the area, they all served as a source of information.  

 

The analysis carried out on the rural population prioritizing their economical level, 

in improving the quality of their homes, the physical, mental and emotional 

development of the family, because they do not have a vital and intimate space that 

must be comfortable, safe and harmonious, necessary for the well-being of each of 

its occupants who can share important and unforgettable moments, strengthen 

affective relationships and strengthen in the family nucleus. 

 

The results obtained after a technical-economic analysis allowed us to conclude that 

it is feasible to design and build rural houses with support of a State housing 

program using an earthquake-resistant structural system of earth reinforced with 

ropes or confined masonry according to the area, providing the inhabitant with a 

safe, comfortable, healthy, harmonious and economical space for the well-being of 

all of its occupants, who have a life project in common. 

 

 

KEY WORDS: Seismic-resistant design, confined masonry, reinforced earth. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación contempla la problemática actual de la vivienda en la 

zona rural de la región Lambayeque cuya fabricación se ejecuta generalmente por 

la modalidad de autoconstrucción y en forma empírica, empleando 

inadecuadamente los recursos con los que cuentan los pobladores, sin criterio 

técnico y sin contemplar una construcción antisísmica.  

 

Se propone que las viviendas rurales se diseñen y construyan de acuerdo a la zona 

de ubicación con la finalidad de aprovechar los recursos existentes brindando una 

solución técnica-económica, segura y saludable permitiendo desarrollar sus 

actividades con confort y armonía. 

 

En el capítulo I: El Problema, se plantea el problema, la formulación del problema, 

presentamos el problema general y los problemas secundarios, justificación de la 

investigación, objetivos de la investigación, el objetivo general y los objetivos 

específicos. 

 

En el capítulo II: Marco Teórico, se presenta los antecedentes del estudio, incluimos 

la ubicación geográfica, análisis geológico, infraestructura vial, infraestructura 

habitacional, fenómenos sismológicos, estudios de los sistemas estructurales. las 

bases teórico científicos con sus variables dependientes y sus variables 

independientes y los conceptos básicos describiendo lo concerniente a vivienda 

digna, estudio geotécnico, edificación de tierra reforzada, edificación de albañilería 

confinada, diseño sismorresistente.  

 

En el capítulo III: Metodología, se formula la hipótesis, hipótesis general e hipótesis 

específicos, variables e indicadores, analizamos la variable independiente, 

presentando la identificación de la variable dependiente, denominación de la 

variable, indicador y la escala para la medición de la variable, así también la variable 

independiente a través del indicador de la variable independiente, denominación de 
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la variable, indicador y la escala para la medición de la variable, el tipo de 

investigación, nivel de investigación, ámbito y tiempo social de la investigación, 

población y muestra, recolección de datos, indicando la técnica de recolección de 

datos y el instrumento para la recolección de datos.   

 

En el capítulo IV: Desarrollo de la propuesta, se presenta la descripción de los 

proyectos, la normatividad vigente en lo que respecta a arquitectura y estructuras, 

desarrollando dos propuestas. 

 

La primera propuesta corresponde a la zona rural de la sierra con una edificación de 

tierra reforzada con cuerdas en el caserío de Atumpampa, distrito de Incahuasi, 

provincia de Ferreñafe, teniendo en cuenta que se encuentra como el segundo distrito 

de pobreza monetaria en la región, contiene generalidades, memoria descriptiva, 

memoria de cálculo con lo que obtenemos los parámetros de diseño de la vivienda.   

 

La segunda propuesta corresponde a la zona rural de la costa con una edificación de 

albañilería confinada en el sector Las Delicias, distrito de Morrope, provincia de 

Lambayeque, teniendo en cuenta que se encuentra como el cuarto distrito de pobreza 

monetaria en la región, contiene generalidades, memoria descriptiva, memoria de 

cálculo con lo que obtenemos los parámetros de diseño de la vivienda.   

 

El financiamiento de las viviendas teniendo en cuenta que existen programas de 

viviendas gubernamentales zonas urbanas y últimamente programas para viviendas 

rurales tanto en la costa sierra y selva, aportando una propuesta mixta. 

 

Se finaliza con las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de 

investigación. 

 

En los anexos se presentan los presupuestos de obra, los planos y los estudios de 

mecánica de suelos. 

 



    

  

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la zona rural de nuestro país existe una brecha social que cubrir que es la falta 

de vivienda y las existentes como consecuencia de que dicha población se encuentra 

dentro del estrato económico de mayor pobreza monetaria, son construcciones de 

adobe o de albañilería que se ejecutan por autoconstrucción de manera informal y 

sin supervisión técnica, que solo cumplen la función básica de tener un techo, no 

son antisísmicas y terminan colapsando ante un terremoto. 

 

Esta realidad se ha podido comprobar lamentablemente con el colapso de muchas 

viviendas edificadas por autoconstrucción sin cumplir las normas técnicas o una 

supervisión adecuada en los últimos movimientos sísmicos ocurridos en nuestro 

país, como el de Huaraz (1970), Moyobamba (2005), Ica (2007).  

 

Nuestras normas técnicas actualmente han dispuesto nuevas exigencias como, por 

ejemplo, nuevos sistemas de reforzamiento para estructuras de adobe, cambiando 

el mapa sísmico de 3 zonas sísmicas a 4 zonas sísmicas, etc. 

 

En las zonas rurales de nuestra costa y sierra de la región Lambayeque, no se excluye 

de esta realidad, existe también un déficit de viviendas y las existentes 

mayoritariamente están construidas empíricamente de adobe y barro, tapiales, 

quinchas o ladrillo las cuales no están preparadas para resistir terremotos, siendo este 

el problema a resolver.  

 

El factor económico es otro problema que conlleva a la precariedad de las viviendas 

debido a que las zonas en estudio están ubicadas dentro del estrato de mayor pobreza 

monetaria las cuales se han ido incrementado desde el 2015 según información del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
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La geografía y el clima que presentan estos pueblos rurales no permiten el transporte 

de los diferentes materiales para la construcción de una vivienda de material noble 

o encarecen el producto, por lo que se tiene que construir con los materiales que 

proporciona la naturaleza en dicha zona.   

 

La falta de un programa de vivienda o apoyo técnico por parte del Estado que 

permita construir viviendas seguras y confortables de acuerdo a la normatividad 

vigente para sistemas estructurales de tierra reforzada o albañilería es otro de los 

problemas en la población.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. http://www.muniferrenafe.gob.pe/ 

 
Como se puede apreciar en la figura 1 es el típico agrupamiento de viviendas en un 

caserío de la sierra de la región Lambayeque, las cuales se adaptan a la topografía 

del terreno y su autoconstrucción sin técnica normativa se realiza con materiales 

propios de la zona, paredes de adobe o tapial con techos tipo dos aguas con vigas de 

madera y planchas onduladas de zinc (calaminas), adicionalmente estos sectores no 

cuentan con servicios básicos de saneamiento (agua y desagüe) y electrificación. 
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La figura 2 muestra la consolidación de las viviendas en un centro poblado de la 

costa de la región Lambayeque, donde la topografía del terreno es relativamente 

plana y la autoconstrucción de las viviendas se realiza con personal empírico sin 

dirección técnica adecuada y con materiales propios de la zona, las paredes son de 

adobe y barro o de albañilería de ladrillo con techos livianos ligeramente inclinados 

con vigas de madera y cobertura con planchas onduladas de zinc (calaminas) o torta 

de barro, estos sectores cuentan parcialmente con servicios básicos de saneamiento 

(agua y desagüe) y si cuentan con electrificación. 

 

Si bien es cierto la experiencia de los constructores de la zona es importante esta 

cualidad se puede complementar con apoyo técnico que los concientice a cumplir 

los 3 puntos filosóficos de la Norma E.030: Diseño Sismorresistente (MVCS, 2018). 

 

La autoconstrucción es ejecutada por obreros que cuentan con escasa experiencia en 

edificaciones de albañilería, sin el debido conocimiento de las normas técnicas de 

edificaciones vigentes que garanticen viviendas seguras, haciendo que estas 

viviendas sean muy vulnerables y muchas veces sin la modulación adecuada. 
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Los conocimientos empíricos de los constructores de la zona se pueden potenciar a 

través de programas sociales donde un profesional de la ingeniería les brinde charlas 

con la finalidad de hacerles conocer la importancia de su experiencia, pero además 

que es necesario incluir dentro de sus procedimientos constructivos las normas 

técnicas actuales con la finalidad de que sus edificaciones sean seguras sísmicamente 

y con una modulación de acuerdo al uso que brindará a sus usuarios. 

 

La principal actividad económica de la región Lambayeque es la agroexportación 

debido a que existen cinco valles que atraviesan su territorio como son: 

Lambayeque, La Leche, Saña, Motupe y Olmos, además de contar con 

infraestructura hidráulica como el reservorio de Tinajones, Irrigación de Olmos, lo 

que les permite realizar los cultivos de caña de azúcar, arroz, algodón, menestras, 

pimiento piquillo, maracuyá, limón, mango, paprika, palta, uva entre otros. Existen 

otras actividades económicas que se desarrollan en la región, pero en menor escala 

como la manufactura, turismo, ganadería, pesca y minería. 

 

En la región Lambayeque la temperatura máxima es de 35 °C entre los meses de 

enero y abril, la temperatura mínima es de 15 °C en el mes de julio, teniendo una 

temperatura promedio anual de 22,5 °C, las precipitaciones pluviales son mínimas 

en la costa con un promedio anual de 50 mm., y en la sierra de 1 000 mm, 

excepcionalmente en casos extraordinarios como el fenómeno El Niño varia su 

intensidad según el comportamiento climático.  

 

“La pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de 

bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado. En una primera aproximación, 

la pobreza se asocia a la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades 

básicas de alimentación. Luego se considera un concepto más amplio que incluye 

la salud, las condiciones de vivienda, educación, empleo, ingresos, gastos y 

aspectos más extensos como la identidad, los derechos humanos, la participación 

popular, entre otros” (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2000, 

p. 2).  
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Teniendo en cuenta que el INEI define que una población se encuentra en condición 

de “pobreza monetaria” aquellos que tienen un nivel de gasto inferior a la canasta 

básica familiar compuesto por alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, 

educación, salud, cultura, transporte y otros). 

 

La división politica, superficie, población y densidad de la región: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota.- Extraído de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda, II Comunidades 

Indígenas – INEI (2017)  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1    Interrogante Principal   

 

¿Cuál es la mejor propuesta de diseño sismorresistente para la construcción 

de módulos de viviendas rurales en la costa y sierra de la región Lambayeque 

utilizando materiales y mano de obra de la zona, las cuales además serán 

económicas, saludables y seguras de acuerdo a las normas técnicas vigentes?  

 

1.2.2 Interrogantes Secundarios 

 

1) ¿Cuál es el diseño arquitectónico y sismorresistente, según su ubicación 

(costa o sierra) de los módulos de vivienda rural con el sistema estructural 

de albañilería confinada y tierra reforzada con cuerdas considerando los 

materiales y mano de obra de la zona, que permitirán reducir la brecha 

social del déficit de viviendas de la región Lambayeque? 
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2) ¿Cuál es el diseño sismorresistente del módulo de vivienda acorde con el 

estudio geológico de la zona, la accesibilidad por vía terrestre para el 

traslado de los materiales y equipos, la disponibilidad de insumos y mano 

de obra existentes en el lugar que se utiliza según el sistema estructural, 

es decir de albañilería confinada o de tierra reforzada con cuerdas? 

 
3) ¿Es factible que el gobierno central promueva la autoconstrucción de 

viviendas rurales apoyando técnicamente y con el financiamiento al 

poblador rural?   

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El aporte de esta tesis es darles a conocer inicialmente a los pobladores que nuestra 

región se encuentra en una zona de elevada actividad sísmica, además que los 

materiales que emplean en sus construcciones como el adobe son frágiles y las 

ejecutadas con albañilería las conexiones estructurales son débiles. 

 

Este trabajo desarrolla un diseño sismorresistente de un módulo de vivienda rural 

con su respectivo estudio geológico, en concordancia con las normas técnicas 

vigentes de acuerdo a su ubicación sea en la costa o en la sierra de la región 

Lambayeque, la cual tendrá una modulación básica, económica, segura y saludable 

permitiendo desarrollar sus actividades con confort y armonía. 

 

Presentar un diseño antisísmico y armonioso para la construcción de una vivienda 

típica con materiales de la zona y con un planteamiento técnico básico de los 

procedimientos constructivos que permita edificar viviendas seguras y saludables.  

 

Teniendo en cuenta que la vivienda es un elemento fundamental para el desarrollo 

de la familia y de la comunidad, es conveniente y necesario socializar con los 

técnicos de la zona para que implementen dentro de sus construcciones las nuevas 

normas técnicas y combinarlos con su experticia.  
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Presentar este trabajo a las autoridades políticas con la finalidad que gestionen ante 

el gobierno central un programa de vivienda social para un desarrollo masivo que 

contemple los materiales y mano de obra de la zona. 

 

Plantear manuales y/o ilustraciones (infografías) para ser distribuidas en la 

población con información sobre donde deben ubicar sus viviendas, su modulación 

y los procedimientos constructivos de acuerdo a la zona rural que pertenecen.  

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

El objetivo general es proponer un diseño sismorresistente para la 

construcción de módulos de viviendas rurales en la costa y sierra de la región 

Lambayeque utilizando materiales y mano de obra de su zona las cuales 

además serán económicas, saludables y seguras de acuerdo al estudio 

geológico y ubicación en concordancia con las normas técnicas vigentes. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Elaborar el expediente técnico con el diseño arquitectónico y 

sismorresistente de los módulos de vivienda rural en la costa y sierra de la 

región Lambayeque, que permitirá reducir la brecha social del déficit de 

viviendas de los pobladores de la zona. 

 

2. Diseñar el módulo de vivienda rural con el método sismorresistente estático 

de acuerdo a la geología del terreno, la accesibilidad, los materiales y mano 

de obra de la zona, a través de una observación directa con la finalidad de 

extraer muestras para la realización de los diferentes ensayos de laboratorio 

de mecánica de suelos y el análisis correspondiente. 
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3. Diseñar los módulos de viviendas rurales para la costa con sistema 

estructural de albañilería confinada y para la sierra con tierra reforzada con 

cuerdas utilizando los materiales y mano de obra de su zona servirá a las 

autoridades para socializar dicho diseño y realicen gestiones ante el 

gobierno central de un programa de vivienda social que acompañe la 

construcción de viviendas rurales masivos en la región Lambayeque.  

 
Figura 3. Vivienda de adobe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Manual de Construcción, Edificaciones Antisísmicas de adobe (MVCS, 2010). 

 

Figura 4. Vivienda de albañilería confinada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Página web de la empresa JGF Ingeniería y Construcción SAC. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

2.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA.- El presente estudio se enmarca dentro de 

la región Lambayeque que se ubica geográficamente al noroeste del Perú, 

limita por el norte con el departamento de Piura; por el sur, con el 

departamento de La Libertad; por el este, con el departamento de Cajamarca; 

y por el oeste, el Océano Pacifico. 

 

Tabla 2. Coordenadas de la ubicación geográfica de Lambayeque 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota.- Extraído de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda, II Comunidades 

Indígenas – INEI (2017)   

            
El departamento de Lambayeque está dividido políticamente en tres 

provincias: Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe, 38 distritos y 1 469 centros 

poblados, distribuidos de la siguiente manera: Lambayeque tiene 12 distritos 

y 690 centros poblados, Ferreñafe cuenta con 6 distritos y 362 centros 

poblados y Chiclayo siendo la capital del departamento agrupa 20 distritos y 

417 centros poblados. 

 

La región Lambayeque, cuenta con una superficie de 14 479,52 Km²., dentro 

de esta área se incluye los 18.00 Km²., de la superficie insular oceánica 

denominada Islas Lobos de Afuera y Lobos de Tierra, con respecto al 

territorio nacional representa el 1.16%.   
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La altitud varía en la zona costera desde los 0,00 msnm, hasta los 500,00 

msnm, así tenemos con una altitud de 1,00 msnm. (Playa Corral de Chancho, 

distrito de Morrope, provincia de Lambayeque) y 350 msnm, en el abra El 

Cruce en el distrito de Olmos, provincia de Lambayeque y en la sierra con una 

altitud desde los 1 521 msnm en el abra Escalera, distrito de Salas, provincia 

de Lambayeque hasta los 4 000 msnm. (Cerro Choicopico, distrito de 

Incahuasi, provincia de Ferreñafe). 

 

Tabla 3. Distribución geográfica de Lambayeque 

 
 

 

 

 

 

 

Nota.- Extraído del INEI (2018). Capítulo 1: Aspectos Generales. Resultados Definitivos – Tomo I 

Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda, II Comunidades Indígenas (p. 19). 

 

 

El territorio del Departamento de Lambayeque tiene una geografía muy 

diversa, poco accidentado en la sierra y en la costa es una llanura entre áreas 

desérticas, valles y bosques secos, se define de acuerdo a su ubicación por 

subespacios: 

 

a) Subespacio costero.- Ocupa la mayor área de terreno y constituye el eje 

económicamente más dinámico con más del 90% del movimiento 

económico departamental. Aquí se ubican las principales cuencas 

hidrográficas: La Leche, Motupe, Olmos, Chancay-Lambayeque, 

Cascajal y Zaña.    

 

Se caracteriza por sus extensos desiertos y tablazos (Olmos, Morrope), 

pendientes escarpadas en su contacto con el mar, topografía plana a 



11 

 

 

ondulada, amplias planicies cubiertas de arena producto de la acción del 

viento y colinas aisladas que son parte de la cordillera occidental de los 

Andes. 

 

b) Subespacio andino.- Ubicado en los distritos de Cañaris e Incahuasi de 

la provincia de Ferreñafe. Es un espacio agrícola, pecuario y artesanal, 

con tierras de baja productividad destinadas al autoconsumo.  

 

En este espacio se localizan la cabecera de la cuenca de La Leche, dando 

origen a los ríos La Leche, Cañarico y Trocas, se encuentran también los 

ríos Chiñama, Olos y Penachí que confluyen y forman el río Motupe.  

 

Se caracteriza por tener topografía muy accidentada, valles estrechos, 

laderas empinadas y escasas áreas planas. 

  

c) Subespacio oriental (amazónico).- Corresponde al pequeño espacio 

oriental del distrito de Cañaris de la provincia de Ferreñafe, ubicado en la 

cuenca del río Huancabamba, que es el límite inferior con la Sierra. Es un 

espacio agrícola de baja productividad, desarticulado del mercado.     

 

d) Subespacio marino-costero.- La región está bañada por el mar en una 

extensión de 137 km., de longitud desde Cabo Verde, por el norte, hasta 

Punta Chérrepe, por el sur, sus playas se caracterizan por ser amplias, 

arenosas y armonizan el paisaje con dunas de arenas, desarrollándose 

actividades de pesca con chinchorro, con cordel. Enriquece el Subespacio 

con  las islas Lobos de Afuera y Lobos de Tierra en su zona continental. 

 
Gobierno Regional de Lambayeque, ([GORELAM], 2016). Capítulo I: 

Descripción del Territorio y los componentes de desarrollo. Prospectiva 

Territorial del Departamento de Lambayeque al 2030, p. 11).  
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Figura 5. Mapa Físico Político del departamento de Lambayeque  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. http://www.lambayeque-peru.com/mapa-fisico-politico-de-lambayeque 

 

2.1.2 POBLACIÓN.- Es el conjunto de personas de una zona que tienen algunas 

características comunes como: homogeneidad, tiempo, espacio y cantidad que 

les permite convivir armoniosa y solidariamente. 

 

El INEI identifico la población de las zonas rurales de las provincias de 

Ferreñafe y Lambayeque con déficit de viviendas y dentro del sector 

económico de extrema pobreza monetaria de la región Lambayeque en los 

Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda, II Comunidades 

Indígenas en el Tomo I: Lambayeque – Resultados Definitivos: 

http://www.lambayeque-peru.com/mapa-fisico-politico-de-lambayeque
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Tabla 4. Población censada en Lambayeque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota.- Extraído de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda, II Comunidades 

Indígenas – INEI 

 

Ocupación y Nivel Económico.- Los pobladores que viven en las zonas 

rurales de la costa y sierra de la región Lambayeque sus ingresos económicos 

son bajos, como consecuencia básicamente de la actividad agrícola o 

pecuaria que les permite cubrir la canasta básica familiar compuesto por 

alimentos (pobreza extrema) y si además no cubre gastos como vivienda, 

vestido, educación, salud, cultura, transporte y otros se denomina pobreza 

monetaria.  
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El INEI ha elaborado indicadores de pobreza con una metodología que 

combina datos de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de 

Vivienda, II Comunidades Indígenas y la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO) 2017-2018. 

 

 
 

  
     
 

 
 
   

 

 

 

 

El departamento de Lambayeque registró una tasa de pobreza de 14,8% 

en el año 2016, que equivale en cifras absolutas a 188 mil 77 personas en 

condición de pobreza. Con respecto al año 2015, la incidencia de pobreza 

habría descendido en 6,0 puntos porcentuales. (Aproximadamente 74 mil 

lambayecanos lograron salir de la pobreza en el 2016).  
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La publicación de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza en su 

portal web (https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/pobreza-2020-

lambayeque-retrocede-5-anos) del 25/05/2021. 

“Las nuevas cifras de la pobreza correspondientes al año 2020 muestran que la 

región de Lambayeque retrocedió 5 años en el indicador de pobreza monetaria. Así 

informó el director del INEI-Lambayeque, Oscar Antonio Cervera López, quien 

presentó los resultados del Informe de la Pobreza Monetaria 2020, en reunión del 

Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque”. 

“De acuerdo con el INEI, la pobreza monetaria en la región se incrementó de 14.6% 

en el 2019 al 19.5% en el 2020. Este nivel representa un retroceso de cinco años, al 

ser similar a la incidencia de pobreza observada en el año 2015 (18.1%)”. 

“Asimismo, la pandemia por COVID-19 interrumpió la reducción de la pobreza en 

país, ya que a nivel de país la pobreza monetaria alcanzó el 30.1%”. 

 

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/pobreza-2020-lambayeque-retrocede-5-anos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/pobreza-2020-lambayeque-retrocede-5-anos
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Figura 6. Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nota. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2017 – 2018 
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Tabla 6. Población y condición de pobreza, según provincia y distrito, 2017-2018 
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El año 2016, el nivel de pobreza monetaria registrado en el departamento 

de Lambayeque es relativamente bajo a comparación de otros 

departamentos, si analizamos a nivel de sus provincias, identificamos que 

Ferreñafe posee una alta incidencia de pobreza (32,3%), es decir 32 de 

cada 100 personas ubicadas en este territorio son pobres; dentro de esta 

provincia se encuentran Cañaris e Incahuasi, distritos que siempre han 

mostrado los mayores niveles de pobreza en el departamento. La segunda 

provincia con mayor incidencia de pobreza es Lambayeque (19,7%), 

mientras que Chiclayo registra el menor nivel de pobreza en el 

departamento (11,2%).  

 

En el departamento de Lambayeque, un hogar pobre está conformado en 

promedio por cinco miembros (5,5), a diferencia de un hogar no pobre 

constituido por cuatro miembros (3,8). Por área de residencia, también se 

evidencia que los hogares pobres cuentan con un mayor número de 

miembros del hogar; así tenemos que los hogares pobres situados en el 

área urbana tienen 1,9 miembros más que un hogar no pobre y en el área 

rural la diferencia es de 1,6 miembros.   
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La incidencia de pobreza en el departamento de Lambayeque resulta ser 

mayor en el área rural, afectando al 30,1% de su población (30 de cada 

100 personas en esta área son pobres). En el área urbana, la pobreza 

afecta al 11,5% de su población.   

 

La mayor incidencia de pobreza en el área rural estaría asociado 

principalmente a la baja productividad de gran parte de la población 

dedicada a la agricultura, que sumado al escaso nivel educativo que 

poseen, limitaciones en el acceso a una mejor tecnología y líneas de 

crédito, débil asociatividad de pequeños productores, entre otros 

aspectos, terminan desarrollando una agricultura de subsistencia y 

generando bajos ingresos para este segmento poblacional, impidiéndoles 

mejorar su gasto de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GORELAM, (2018), Pobreza Monetaria en el departamento de Lambayeque, 2016.  
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Vivienda.- El material que predomina en las paredes exteriores de la vivienda 

de los hogares pobres del departamento de Lambayeque, es el adobe/quincha 

(85,8%), aumentando su grado de vulnerabilidad ante el riesgo de desastres. 

 

Solo el 11,0% de hogares pobres reside en viviendas con paredes de ladrillo 

o bloque de cemento. En el caso de los hogares no pobres, el 53,7% ocupa 

viviendas con paredes de material noble y el 45,7% a base de adobe/quincha.   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las viviendas de los hogares pobres presentan un precario material del que 

están hechos sus pisos, situación que se evidencia en el departamento de 

Lambayeque, donde el 71,6% de viviendas de los pobres tienen piso de tierra. 

Esta situación tiende a incrementar el riesgo de los miembros del hogar, 

principalmente los niños, de contraer enfermedades parasitarias y 

respiratorias que atentan contra su desarrollo y calidad de vida.  Solo el 25,1% 

de viviendas de los pobres poseen piso de cemento.   
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El material que predomina en el techo de las viviendas de los hogares pobres 

del departamento de Lambayeque son las planchas de calamina (80,4%); y en 

menor proporción, techos a base de caña o estera con barro (11,3%). Por su 

parte, los hogares no pobres residen en viviendas con techos de calamina 

(44,2%) y concreto armado (43,8%). 
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Transporte.- La comunicación vial a la zona de estudio tanto en la costa 

como en la sierra es a través de vía terrestre. 
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Tabla 9. Vías de acceso a los distritos con extrema pobreza monetaria en 

Lambayeque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota.- Extraído de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda, II Comunidades 

Indígenas – INEI y D.S. N° 011-2016-MTC: Actualizador del Clasificador de Rutas del SINAC. 

 
Figura 7. Ubicación de los distritos con extrema pobreza en Lambayeque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. http://www.lambayeque-peru.com/mapa-fisico-politico-de-Lambayeque 
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2.1.3 ANÁLISIS GEOLÓGICO.- En la región Lambayeque su geología se 

vincula con la geosinclinal continental ya que presenta ciclos de orogénesis, 

denudación y sedimentación, presentan estructuras falladas y plegadas 

seguidas de actividad magmática las cuales se originaron por el tectonismo 

de distensión y compresión.  

 

También podemos encontrar formaciones litoestratigráficas de las eras del 

Paleozoico, Mesozoico y del Cenozoico.  

GORELAM, (2013). V. Geología Regional de Lambayeque. Estudio 

Geológico del Departamento de Lambayeque, Año 2013 (p. 10).  

 

Podemos dividir geológicamente a la región Lambayeque en dos zonas: 

 

a) Zona Costera.- Formada por material cuaternario y de algunos cerros o 

cadenas de cerros que sobresalen a los terrenos colindantes, se extiende 

aproximadamente en un ancho de 20 km., en el sector meridional del 

área, aumentando hacia el norte del río Reque, por el cambio hacia la 

línea de costa. Hacia el norte, progresivamente forma el desierto de 

Sechura, extendiéndose hacia Morrope y al sector occidental de Jayanca. 

Podemos destacar los eventos naturales en la Zona Costera: 

 

1. Las pampas aluviales 

 

2. La morfología de la costa 

 
3. Las dunas de arena 

 

b) Cordillera Occidental.- Se encuentra en la zona elevada la cual ha sido 

modificada en su morfología por varias etapas de erosión. En la cima de 

la cordillera es una llanura ondulada, a una altura aproximada de 4 000 

msnm., sus lados son profundamente disectados debido a la erosión de los 
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ríos formando relieves locales hasta de 2 000 m de desnivel. 

 

Las superficies de erosión y los efectos de la glaciación cuaternaria son los 

eventos naturales geomorfológicos importantes. 

 

Instituto Geológico y Metalúrgico ([INGEMMET], 1984). Geografía. Boletín N° 

38, Serie A: Carta Geológica Nacional. Geología de los Cuadrángulos: Jayanca (13-

d), Incahuasi (13-e), Cutervo (13-f), Chiclayo (14-d), Chongoyape (14-e), Chota 

(14-f), Celendín (14-g), Pacasmayo (15-d), Chepen (15-e), p. 7)  

 

Figura 8. Mapa Geológico de la Región Lambayeque  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. INGEMMET (Sector Energía y Minas) 
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I. Nivel de susceptibilidad muy alto ubicado en la zona noroeste en la 

provincia de Lambayeque con aproximadamente el 17% del área total de 

la región, entre el litoral costero, la Pampa Salitre y los lechos de 

quebradas y cauces de ríos. Aquí podemos encontrar el Lago La Niña, que 

se inunda en épocas del evento El Niño. Debido a su topografía algunas 

zonas están expuestas a arenamientos, inundaciones intensas y periódicas, 

así como caídas, activaciones de conos, abanicos aluviales entre otros 

eventos naturales. 

 

II. Nivel de susceptibilidad alta ubicado en las Pampas Palo Grueso, 

Morrope, Pimentel entre otros cuya área es de aproximadamente el 41% 

del área total de la región, es la cinta central de la región, incluye las 

planicies aluviales, expuestas a arenamientos, inundaciones, activaciones 

de conos y caída de rocas. 
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2.1.4 INFRAESTRUCTURA VIAL.- El medio de transporte dentro del 

departamento de Lambayeque que integra físicamente a la población interna 

y externamente, así como movilizar bienes y servicios, es básicamente a 

través de la vía terrestre, por las diferentes carreteras y vías existentes en la 

región, las cuales permiten unir a los diferentes pueblos. 

 

GORELAM en su Plan Estratégico de Desarrollo Vial de la Región 

Lambayeque 2014 – 2021 (2015), plantea cuatro corredores viales de alta 

importancia con sus respectivos accesos: 

 

1. Corredor La Costanera.- Denominado también Corredor Naylamp cuyo 

recorrido pasa por los pueblos de San José, Pimentel, Santa Rosa, 

Monsefú, Ciudad Eten, Puerto Eten, Morrope, Mocupe hasta Punta 

Chérrepe, es decir todo el circuito de playas.  

 

2. Corredor Agroindustrial.- Recorre las ciudades de Tumán, Pomalca, 

Saña, Chongoyape y Pucalá, zona de producción de caña de azúcar. 

 
3. Corredor Andino.- Denominado Corredor Sican, une los distritos de 

Batangrande, Incahuasi, Cañaris, Ferreñafe, Picsi y José Leonardo Ortiz, 

es el más largo y une la costa con la sierra de la región.  

 
4. Corredor Olmos.- Recorre los pueblos de Morrope, Jayanca y Olmos, 

vía que permitirá transportar la producción de los terrenos beneficiados 

con el Proyecto Hidroenergético de Olmos unirá con la carretera 

Panamericana hacia el nuevo Terminal Marítimo de Lambayeque. (pp. 

145-146)    

 
La red vial en la región Lambayeque según estadísticas del 2015, su 

infraestructura tenía una longitud de 3 186,90 km., de vías terrestres 

distribuidas en los diferentes tipos de carreteras. 
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El Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras – SINAC (D.S. 

N° 011-2016-MTC) lo distribuye de la siguiente manera:  

 

a) 469,00 km. en la Red Vial Nacional, Eje Longitudinal de la Costa: PE-1N 

a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; permite integrar 

la región Lambayeque con los departamentos vecinos. 

 

b) 663,10 km. pertenecen a la Red Vial Regional, denominadas Rutas: LA, 

cuya responsabilidad recae en la Gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones, permiten articular desde Chiclayo capital del 

departamento con los diferentes pueblos de la región, el 30,05% tienen 

infraestructura pavimentada y el 69,95% se mantienen como carreteras 

afirmadas. 

 
c) Se complementa con 2 054,80 km. de Redes Viales Vecinales bajo la 

responsabilidad de las municipalidades, estás vías se unen con la capital 

de la provincia, el 1,39% cuentan con asfalto y el 98,61% se encuentran 

como trocha carrozable o a nivel de carreteras afirmadas. 
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Figura 9. Mapa Vial de Lambayeque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nota. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Dirección de Caminos 

 

2.1.5 INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL.- La información 

proporcionada por el INEI; referida a la “Vivienda improvisada definido 

como todo albergue o construcción independiente, construida 

provisionalmente con materiales ligeros (estera, caña chancada, etc.), 

materiales de desecho (cartón, plásticos, etc.), ladrillos o adobes 

superpuestos...”, y “local no destinado para habitación humana como aquel 

que está situado en locales permanentes que no ha sido construido ni adaptado 

o transformado para habitación humana...”.  

 

Las características indicadas conllevan a que estas viviendas ante eventos 

naturales externos (El Niño, Sismos, etc.) las hagan inseguras y vulnerables, 

por lo que es necesario minimizar estas limitaciones y sean un reto a resolver.  

 

GORELAM (2017). CAPÍTULO III: Diagnóstico del Desarrollo Territorial. 

Prospectiva Territorial de Lambayeque al 2030 (pp. 148-149)   
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Las viviendas inadecuadas en el departamento de Lambayeque, según los 

Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de 

comunidades indígenas, indica que existe 0.5% viviendas improvisadas 

(1,347 viviendas) y 0,1% locales no destinados para habitación (223 

viviendas).  

 

2.1.6 DÉFICIT HABITACIONAL.- Es la carencia o insatisfacción por 

encontrarse en estado precario de una vivienda digna considerando el acceso 

así como a la calidad de la misma  que no le permite la satisfacción de las 

necesidades básicas y autonomía. 

 

 Como afirma en sus conclusiones el documento de trabajo: Dinámica del 

déficit habitacional en el Perú del Fondo MiVivienda, MVCS (pág. 44). 

  

 El mayor deterioro de viviendas en términos cualitativos se presenta en el área 

rural y en términos cuantitativos se concentra en las áreas urbanas. 

 

  El déficit total habitacional en términos cualitativo y cuantitativo según las 

tendencias indican que en las zonas urbanas se reducirán, pero en las zonas 

rurales ira incrementándose.  
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De la información anterior deducimos que el departamento de Lambayeque se 

encuentra dentro de este problema, si bien es cierto el gobierno central a partir del 

2006 viene promoviendo la construcción de viviendas financiadas con programas 

sociales, pero dirigidos mayoritariamente a las zonas urbanas, esta es la brecha 

social que pretendemos reducir con la propuesta de módulos de viviendas rurales.                                 

             

2.1.7 FENÓMENO SISMOLÓGICO.- Un sismo o terremoto es un evento natural 

que produce un movimiento brusco y repentino debido a  las acciones de las 

actividades volcánicas en el interior de la tierra, en nuestro país recorren 

nuestro mar las placas de Nazca y Sudamericana, por el momento nos 

encontramos en un silencio sísmico.  

 

Intensidad.- Es la medición basada en la percepción óptica o sensaciones 

personales de los daños causados en las edificaciones. Se mide en la “Escala 

de Mercalli”, a través de una cuantificación gradual, desde sismos leves hasta 

sismos catastróficos.  

 

Magnitud.- Es la medición a través de equipos denominados sismógrafos que 

nos proporciona sobre la energía liberada a través de amplitud de ondas 

sísmicas. La “Escala de Richter”, que empieza en 0 y no tiene límite superior 

nos indica dichas magnitudes.  

 

Magnitud Local (ML), es el registro de la amplitud de ondas que produce un 

terremoto en un sismográfico tipo WA (Wood-Anderson).  

 

Magnitud de Onda Superficial (MS), es el registro de las ondas superficiales 

de Rayleigh de un terremoto a lo largo de las capas superiores de la tierra.  

  

Magnitud de Momento (MW), Thomas C. Hanks y Hiroo Kanomi reemplazan 

la escala de Richter a partir 1979, con la finalidad de medir y comparar en 

función de la cantidad de energía liberada el tamaño de los sismos.   
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El anillo de fuego o anillo del Pacifico es donde se han detectado los de mayor 

magnitud desde Chile hasta Canadá, además Nueva Zelanda, Nueva Guinea 

y Japón, asimismo existe el anillo ecuatorial donde también se han registrado 

movimientos con magnitudes superiores a 7,00. 

 

Los mayores sismos en el mundo fueron en el año 1,960 en la ciudad de 

Valparaíso (Chile) con una magnitud de 9.4, 1,964 en Alaska con una 

magnitud de 9.2, 2,004 en Indonesia magnitud 9.1 y el 2,011 en Japón 

magnitud 9,0.  

 

La fuerza destructora de un sismo en una determinada zona dependerá de los 

parámetros: 

 

 La Magnitud del evento natural 

 

 A que profundidad se encuentra el foco y distancia del lugar 

 

 La Geología y topografía del suelo. 

 

 Características del suelo y subsuelo. 

 

 La duración y con qué frecuencia se producen en el lugar 

 

Por lo tanto, la magnitud del evento es solo uno de los factores que influyen 

en las consecuencias de un sismo. La aceleración del suelo y la frecuencia 

respectiva de las aceleraciones determinaran los daños en las edificaciones.  

 

La fuerza horizontal que afecta a las edificaciones son como consecuencia de 

estos movimientos de tierra en el plano horizontal mientras que los impactos 

verticales son menores al 50%.  
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El gran peligro en las edificaciones de viviendas sucede cuando colapsan los 

muros ya que generalmente se desploman hacia el exterior por lo que el techo 

y los otros niveles caen en el interior, es por eso que el planteamiento 

antisísmico es que los muros no colapsen hacia afuera y conjuntamente con 

las cubiertas se encuentren bien arriostrados, se plantea que las edificaciones 

para viviendas deben tener una geometría regular tanto en planta como en 

altura, lo ideal sería que tenga una geometría circular, pero también tener en 

cuenta que una geometría cuadrada es mejor que una rectangular, si no se 

cuenta con plantas ideales se puede proponer diseñar módulos independientes 

teniendo en cuenta que deben ser flexibles y livianos. 

 

(Gernot, Minke (2005) Manual de Construcción para Vivienda Antisísmica 

de Tierra, Forschungslabor für Experimentelles Baven, Universidad Kessel, 

Alemania). 

 

El Cinturón de Fuego Circumpacífico, que es donde ocurre más del 80% de 

los sismos que afectan al planeta pasa por nuestro país. La mayoría de los 

movimientos sísmicos están relacionados a la subducción de la placa 

Oceánica de Nazca, que trata de hacer presión debajo de la placa Continental 

Sudamericana, aproximadamente a 9 centímetros por año. Frente a las costas 

de Lambayeque, se desarrolla la Fosa Oceánica del Perú, presentando fallas 

geológicas el distrito de Olmos y en la zona andina de Lambayeque, por lo 

que estamos expuestos a la ocurrencia de estos eventos naturales.  

 

En el año 1 606, ocurrió un fuerte sismo que afectó a Saña y Lambayeque, 

con un MS de 6.5, así mismo en los años 1 619, 1 907 y 1 951 hubieron otros 

sismos importantes que marcaron la historia sísmica del departamento de 

Lambayeque 

 

GORELAM (2017). Capítulo II: Análisis del Entorno. Prospectiva Territorial 

de Lambayeque al 2030 (p. 116). 
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El mapa de zonificación sísmica para el territorio peruano, el departamento 

de Lambayeque está ubicado dentro de la zona III y IV, cuyas características 

son: sismos de magnitud siete (escala de Richter), hipocentros de profundidad 

intermedia y de intensidad entre VII y IX. 
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Teniendo en cuenta la estadística de los sismos ocurridos en la región 

Lambayeque, la Comisión Multisectorial de Reducción de Riesgos en el 

Desarrollo (CMRRD) de la Dirección General de Programación Multianual 

del Sector Público – MEF (DGPM) califica según los niveles de peligros 

sísmicos: Mediano (color amarillo).   

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

 

2.1.8 ESTUDIOS DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES.- Teniendo en 

cuenta la filosofía del diseño sismorresistente en las edificaciones propuestas 

se analizarán las fuerzas debido a las cargas vivas, cargas muertas y el sismo 

a través de métodos elásticos. 

  

 Para este trabajo de acuerdo a la zona rural donde se proyecta diseñar las 

viviendas y teniendo como referencia la norma del diseño sismorresistente 

(Norma E.030, MVCS, 2018), realizaremos los estudios de los siguientes 

sistemas estructurales:  

 

 Estructuras de albañilería 

 

 Estructuras de tierra. 

 

Existen varios estudios, no solo en nuestro país sino también en el mundo, 

elaborados por profesionales especialistas en este tipo de edificaciones de 

diferentes entidades tanto públicas como privadas, así como algunas ONGs, 

los cuales han puesto a disposición de la población con la finalidad de 

concientizar de la importancia de aplicar la normatividad sismorresistente que 

les permita vivir en viviendas seguras.  

 

Estos estudios se han resumido en guías de autoconstrucción, cartillas 

educativas, o manuales de viviendas seguras, muy didácticos de fácil 

comprensión para ser distribuidos a los diferentes pobladores e inclusive se 

han implementado programas de divulgación y seguimiento de las 

construcciones con técnicos especializados que se les denomina facilitador o 

agente comunitario para que a través de charlas de inducción se concientice 

en la aplicación de estos sistemas antisísmicos.    
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1) Edificaciones de Tierra Reforzada.- Con respecto a este sistema 

estructural podemos mencionar que el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, SENCICO, la Cooperación Alemana al 

Desarrollo / GTZ, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación / 

COSUDE, publicaron el “Manual de Construcciones Sismorresistentes en 

Adobe Tecnología de Geomalla” 1. Edición, Lima 2009. 

 

Este trabajo a su vez se apoyó en experiencias anteriores que sirvieron 

como base: 

 

 “Manual de Construcciones Sismo Resistentes en Adobe” - 

COPASA - GTZ - Expediente Técnico. 

 

 “Vivienda Sismorresistente y Saludable de Adobe Reforzado con 

Malla Polipropileno” - Arq. Alexander Fischer / COSUDE – GTZ. 

 
 “Comparación de Propuestas Técnicas de Viviendas 

Sismorresistentes” – Arq. Alexander Fischer / COSUDE – GTZ. 

 

 Manual “Construcción de Casas Saludables y Sismo Resistentes de 

Adobe Reforzado con Geomalla” - Neumann, Torrealva, Blondet / 

PUCP (2007).  

 

Después de experimentar estas nuevas técnicas se ha podido comprobar 

que el uso de la geomalla si bien es cierto su utilización es muy eficiente, 

pero encarece el proyecto por el costo de este material, es por eso que se 

propuso cambiar por el uso de cuerdas o drizas, la Pontificia Universidad 

Católica del Perú y el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria 

de la Construcción (SENCICO), publicaron el Manual “Casas 

Sismorresistentes y Saludables de Adobe Reforzado con Cuerdas” 1. 

Edición, octubre 2010. Marcial Blondet y Julio Vargas Neumann. 
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1.1. Diseño sismorresistente de edificaciones de tierra reforzada 

Para el diseño sismorresistente de las edificaciones de tierra 

reforzada se analizará fuerza horizontal en la base de la edificación 

“H” por efecto del sismo, para lo cual nos ceñiremos a la norma del 

diseño y construcción con tierra reforzada (Norma E.080, MVCS, 

2017) que nos indica cómo obtenerla: 
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Esta información forma parte de los estudios que permitirán elaborar un 

expediente técnico del módulo de vivienda sismorresistente. 

 

2) Edificaciones de Albañilería Confinada.- Sistema estructural muy 

difundido en nuestro país ya que no solo es aplicado para viviendas, sino 

también edificios multifamiliares, lamentablemente en algunos sectores 

es mal aplicado por desconocimiento de las normas actuales, así tenemos 

que en la Revista Internacional Construlink;  Nº 5 – FEV. 2004 VOL. 2, 

los ingenieros Ángel San Bartolomé y Daniel Quiun de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú publican la “Propuesta Normativa para el 

Diseño Sísmico de Edificaciones de Albañilería Confinada”, en que se 

plantea una técnica de diseño estructural basada en criterios de resistencia 

y desempeño sísmico, aplicable a las edificaciones de albañilería 

confinada de mediana altura (hasta cinco pisos).  

 

La técnica se encuentra basada en múltiples experimentos realizados en 

el Perú y otros países, así como en estudios teóricos y en las enseñanzas 

dejadas por los terremotos pasados que han afectado edificaciones 

similares.   

 

Para la verificación de esta técnica se han hecho ensayos de simulación 

sísmica en mesa vibradora y ensayos de carga lateral cíclica.   

 

El desarrollo de este trabajo complemento otras publicaciones como: 

 

 MVCS (2006), Norma Técnica E-070: Albañilería, Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento.  

 

 San Bartolomé, Ángel (1994), “Construcciones de Albañilería – 

Comportamiento Sísmico y Diseño Estructural” Fondo Editorial, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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 San Bartolomé A y Torrealva D (1990), “A New Approach For 

Seismic Design of Confined Masonry Building in Peru” The Fifth 

North American Masonry Conference Illinois. 

 
 San Bartolomé A, Quiun D y Torrealva D (1992), “Seismic behaviour 

of a three-story scale confined masonry structure”, Memorias, Tenth 

World Conference on Earthquake Engineering, Vol. 6, pp. 3527-

3531, Madrid, España, Julio. 

 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (2018), 

Modifican la Norma E.030 Diseño Sismorresistente del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, Publicada en el Diario Oficial El peruano 

el 07/12/2018.   

 

La “Propuesta Normativa para el Diseño Sísmico de Edificaciones de 

Albañilería Confinada”, sirvió como insumo principal en elaborar la 

nueva Norma E.070: Albañilería, (MVCS, 2006). 

 

2.1. Diseño sismorresistente de edificaciones de albañilería confinada 

Para el diseño sismorresistente de las edificaciones de albañilería 

confinada se ha teniendo en cuenta lo dispuesto por la Norma E.070: 

Albañilería quien nos indica que se hará de acuerdo a la norma 

E.030: Diseño sismorresistente (MVCS, 2018). 

 

“Artículo 4.5.- El análisis estático o de fuerzas estáticas equivalentes 

para muros portantes de concreto armado y albañilería armada o 

confinada de no más de 15 m. de altura, la fuerza cortante total “V” 

en la base de la estructura se determinará”: 
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Con toda esta información, proponemos un expediente técnico de un 

módulo de vivienda sismorresistente.  

 

2.2. BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS 

 

2.2.1 Variable Dependiente 

 

El diseño sismorresistente de módulos de viviendas rurales seguras, 

económicas y saludables en la región Lambayeque según su ubicación, 

seguras, de acuerdo a las características del suelo, topografía, clima, 

ubicación, necesidades y usos de los beneficiarios.  

 

Básicamente se tomará en cuenta 3 criterios esenciales de una vivienda 

sismorresistente según su zona: 

 

1. Ubicación y diseño sismorresistente. 

 

2. Adobe Reforzado con cuerdas o albañilería confinada. 
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3. Los componentes estructurales de la edificación:  

 

 La cimentación. 

 

 El sobrecimiento. 

 
 Los muros. 

 
 El techo. 

 
 Los arriostres y 

 
 Las conexiones y refuerzos. 
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2.2.2 Variable Independiente 

 

El análisis sismorresistente para la elaboración del expediente técnico del 

módulo de vivienda típico de albañilería confinada (costa) y de tierra reforzada 

con cuerdas (sierra) seguras y saludables, empleando materiales y mano de 

obra de cada zona de acuerdo a la geología del terreno y normas técnicas 

vigentes que permita construir en forma masiva y reducir la falta de vivienda.   

 

Los módulos de vivienda para sectores rurales de la región Lambayeque serán 

construidos con materiales y mano de obra disponibles según la zona, pueden 

ser con estructuración de albañilería confinada en la costa o viviendas de 

tierra reforzada con cuerdas en la sierra. 
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2.3.  CONCEPTOS BÁSICOS 

 

2.3.1 Vivienda Digna 

 

Vivienda digna es un lugar indispensable para nuestra vida, necesario para el 

desarrollo de los individuos y de la familia. Debe brindar seguridad, 

protección, intimidad y contribuir al bienestar de cada una de las personas que 

la habitamos. Una vivienda cumple con dicha función cuando: 

 

 La ubicación es segura exenta de riesgos de eventos naturales domo 

inundaciones, huaicos, deslizamientos, etc. 

 

 Sus componentes estructurales brindan seguridad por contar con un buen 

diseño, están construidos con materiales de calidad y se han ejecutado con 

técnicas de procedimientos constructivos donde no presentas fisuras o 

grietas. 

 
 La modulación permite realizar las actividades diarias en espacios y 

divisiones que brindan privacidad, seguridad y libre de contaminación que 

permitan no estar expuestos a contraer enfermedades. 

 
 
 Deben contar con infraestructura sanitaria de agua potable y eliminación 

de las aguas servidas y aguas de lluvias, excretas a través de un servicio 

de drenaje adecuado. 

 
 El ambiente para la preparación de los alimentos diarios debe estar 

separada de los otros ambientes con implementos que facilitan el manejo 

higiénico de los alimentos. 

 

 La ventilación e iluminación debe ser suficiente para evitar la 

contaminación interior. 
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 Los depósitos para almacenar los desperdicios sólidos deben estar en un 

lugar apartado donde no existan moscas, ratas, cucarachas, mosquitos y 

otros bichos, además ubicado de tal forma que no permita que los gatos o 

perros disturben los desechos allí almacenados, así mismo el retiro de los 

residuos sólidos debe ser permanente y diario. 

 

Organización Panamericana de la Salud ([OPS]. 2007). Tema 1: La Vivienda 

como Espacio Vital. Manual para el/la Agente Comunitario/a (p. 21). 

 

Se considera vivienda digna al espacio adecuado y delimitado por paredes y 

techos de cualquier material, con entrada independiente que se ocupa 

habitualmente para protegerse del entorno, dormir, entre otras actividades, 

permitiendo vivir de manera segura y en condiciones saludables. 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - México. Pueblos 

Indígenas de México (2015). Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

(PEDN). 

  

La vivienda debe estar bien modulada con ventanas que permita el ingreso de 

la luz solar y la ventilación de los ambientes, mantener una temperatura 

adecuada, construida con estructuras firmes y seguras, con paredes lisas y 

pisos compactos, impermeables y de fácil limpieza, el techo debe proporcionar 

protección y seguridad.             

 
 
2.3.2 Estudio Geotécnico 

 

Estudio geotécnico es el que nos permite analizar la interacción de las 

edificaciones con el terreno, comprenden el reconocimiento de campo, la 

investigación del subsuelo, los análisis y recomendaciones de ingeniería 

necesarios para el diseño y construcción de las obras en contacto con el suelo, 

de tal forma que se garantice un comportamiento adecuado de las estructuras 
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(superestructura y subestructura) para las edificaciones, que preserve la vida 

humana, así como también evite la afectación o daño a construcciones vecinas.  

 

 Estudio Geotécnico Preliminar 

 

Las actividades necesarias para aproximarse a las características geotécnicas 

del terreno, con el fin de establecer las condiciones que limitan su 

aprovechamiento, los problemas potenciales que puedan presentarse, los 

criterios geotécnicos y parámetros generales para la elaboración de un 

proyecto. 

 

         Estudio Geotécnico Definitivo  

 

Consiste en un estudio geotécnico definitivo, con las actividades necesarias 

para saber con certeza a las características geotécnicas de un terreno, a través 

de una exploración de campo, ensayos y sondeos. A base de esto se puede 

establecer las recomendaciones y los parámetros necesarios para el diseño de 

obras ingenieriles de suelo, que sean cimentaciones, excavaciones o sistemas 

de contención. 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). Cámara de la 

Industria de la Construcción (CAMICON) (2014) Norma Ecuatoriana de la 

Construcción – NEC, Geotecnia y Cimentaciones, código NEC-SE-GC. 

 

Los estudios geotécnicos permitirán analizar el terreno donde se apoyará la 

edificación y la trasmisión de cargas de la estructura e inclusive si el material 

es adecuado para utilizarlo como componente para la edificación. 

 

Se debe tener en cuenta la evaluación del terreno donde se realizará la 

edificación, a fin de ejecutarse sobre suelos firmes y medianamente firmes. 
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Según nos indica la norma de Suelos y Cimentaciones (Norma E.050, MVCS, 

2018) para que no existan peligros futuros: 

 

 No cimentar en suelos granulares sueltos, cohesivos blandos, ni arcillas 

expansivas.  

 

 Analizar la existencia del riego de licuación de suelos debido a suelos 

arenosos sueltos se saturen de agua con la finalidad de no cimentar sobre 

dicho terreno. 

 
 Tener en cuenta los riesgos de desastre que podrían presentarse en esta 

zona como: inundaciones, avalanchas, aluviones, huaycos, antiguos 

cauces de quebradas actualmente secos, etc. 

 

 Terrenos con inestabilidad geológica formados por rellenos, suelos 

orgánicos, o con nivel freático superficial. 
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2.3.3 Edificación de Tierra Reforzada 

 

Como indica la Norma Técnica E.080: Diseño y Construcción con Tierra 

Reforzada (MVCS, 2017), capítulo I, artículo 3.- Definiciones: 

 

“13.- Edificación de Tierra Reforzada es aquella edificación compuesta de los 

siguientes componentes estructurales: cimentación (cimiento y 

sobrecimiento), muros, entrepisos y techos, arriostres (verticales y 

horizontales), refuerzos y conexiones, los cuales deben diseñarse cumpliendo 

dicha norma, para evitar el colapso parcial o total de sus muros y techos, 

logrando el objetivo fundamental de conceder seguridad de vida a los 

ocupantes. Estas edificaciones pueden ser de adobe o tapial reforzado. 

 

 El proyecto arquitectónico, eléctrico y sanitario debe concordarse con el 

proyecto estructural. 

 

 El diseño estructural debe estar basado en el criterio de resistencia, 

estabilidad y comportamiento sismorresistente”. 
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Adobe  

 

Como dispone la norma Diseño y construcción con tierra reforzada (Norma E.080, 

MVCS, 2017). Definiciones: 

 

1. Los aditivos naturales permiten controlar las fisuras durante el proceso de secado 

naturales para lo cual empleamos paja y la arena gruesa. 

 

2. El adobe es la unidad de albañilería elaborada para mejor resistencia y 

durabilidad con tierra cruda mezclada y aditivo natural. 

 
3. La técnica del adobe es el procedimiento constructivo para construir con adobes 

unidos con mortero de barro. 

 
El adobe siendo un elemento fácil de fabricar y barato es muy utilizado en las 

construcciones de zonas rurales con bajos ingresos económicos tanto en el Perú 

como en el mundo construidos de forma empírica los cuales no  cuentan con la 

seguridad para afrontar un evento natural como el sismo.  
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La pérdida de vidas y destrucción de viviendas de adobes debido a los sismos 

pueden ser prevenidas con una política de socialización de la construcción de 

viviendas de adobe reforzado sismorresistentes. 

 

Blondet, M., & Vargas, J. (2015) Casas Sismorresistentes y Saludables de Adobe 

Reforzado con Cuerdas. 

 

Lo notable de estas estructuras es que son de arcilla, material que se encuentra en 

abundancia en nuestro planeta y son durables, desde épocas milenarias se emplea 

este tipo de material en el mundo, así tenemos:  

 

Pueblo Taos (México) la población indígena de dicho pueblo habita en desde hace 

más de 1000 viviendas construidas con adobe y barro y con acabados que se 

recubren con barro. 

 

Figura 19. Viviendas de adobe en el Pueblo de Taos, Nuevo México  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
  
 
Nota. Stephen B. Chamber - Architects 
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Ciudadela de Bam (Irán) edificaciones levantadas totalmente con adobes de arcilla 

y palmeras. 

 

Figura 20. Ciudadela de Bam, provincia de Kermán, sureste de Irán,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Agencia EFE, Edición España 

 
Mezquita Djinguereber (Mali) fabricada con barro y paja, actualmente conserva 

su arquitectura debido al clima de la zona bastante soleado. 
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Muro de Khiva (Uzbekistan) el Muro de Khiva tiene una altura de 10 metros y 

rodea Ichon-Qala como una muralla de arcilla de alta calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran mezquita Bobo Dioulasso (Burkina Faso), edificio construido con arcilla y 

madera. En el desierto de Shiwa se ha construido un conjunto de edificios 

fortificados fabricados con barro (karsheef). 

 

Figura 23. Gran Mezquita Bobo Dioulasso, Burkina Faso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. https://www.arkiplus.com/10-grandes-construcciones-con-ladrillos-de-barro/  

 

https://www.arkiplus.com/wp-content/uploads/2014/02/gran-mezquita-Bobo-Dioulasso.jpg
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Gran mezquita de Djenne (Mali) es la construcción con barro más grande del 

mundo tiene un estilo sudanés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

Ait Benhaddou (Marruecos), construcciones con barro, estiércol y paja forman las 

Kasbah con una arquitectura tradicional marroquí convirtiéndose en un importante 

atractivo turístico de Marruecos. 
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Shibam (Yemen) edificaciones que debido al clima lluvioso y la erosión de sus 

construcciones de barro tienen que ser protegidas y renovadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

Ciudadela de Chan Chan (Perú), construcciones de adobe ubicada en Trujillo en 

el valle de Moche, destinadas a los reyes Chimú. 
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Pirámides de Túcume (Perú), es un conjunto de construcciones de adobe de la 

época prehispánica que constituía la capital del reino Lambayeque, cuenta con 26 

pirámides de las cuales la mayor tiene 450 metros de longitud, 100 metros de 

ancho, 40 metros de altura, forman los llamados purgatorios que son plataformas 

destacan son las pirámides Huaca del Pueblo, La Raya, El Sol y Las Estacas.  

 

Figura 28. Pirámides de Túcume, Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

Nota. Página web Perú.com (Foto: Flickr) 

 

Según describe la norma Diseño y construcción con tierra reforzada (Norma E.080, 

MVCS, 2017), los criterios de configuración son:  

 

6.1. Los Muros deben tener un ancho mínimo de 0,40 m. para mayor resistencia y 

estabilidad frente al volteo.  

 

6.2. Los arriostres horizontales (entrepisos y techos) y los arriostres verticales 

(contrafuerte o muros transversales) son fundamentales en los muros. 
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Geomalla 

 

Las geomallas pertenecen a la familia de los geosintéticos (material fabricado con 

polímeros), ofrecen alta resistencia química y flexibilidad debido a que son 

fabricadas en polietileno de alta densidad en forma de redes con la finalidad de 

acoplarse al muro. 

 

Como indica la noma de Diseño y construcción con tierra reforzada (E.080, MVCS, 

2017), Criterios de configuración de las edificaciones de tierra reforzada.  

 

6.10.- Las consideraciones que deben tener los refuerzos son:  

 

g) El refuerzo de mallas sintéticas (geomallas), el refuerzo debe ser externo y 

embutido en el enlucido. La geomalla, construido con material sintético, debe 

reunir las siguientes características necesarias para ser usada como refuerzo de 

edificaciones de tierra tales como:  

 



61 

 

 

i. La retícula rectangular o cuadrada con nudos integrados, con o sin diagonales 

interiores debe tener una abertura máxima de 50 mm.  

 

ii. La tracción mínima es de 3,5 kN/m. (356 kgf/m) en ambas direcciones, para 

una elongación de 2%.  

 
iii. Para ser utilizado como refuerzo embutido en tierra debe tener flexibilidad y 

durabilidad.  

 
iv. Deben ser utilizados: 

 
 En todos los muros sean portantes y no portantes, incluyendo los vanos, 

deben envolverse con las geomallas, tensándolas uniformemente. Las 

geomallas deben conectarse en ambas caras de los muros con cuerdas 

sintéticas, con una separación máxima de 0,30 m. 

 

  En la base del sobrecimiento y en la viga collar superior debe ser 

convenientemente anclada la geomalla. 

 

 Para utilizar otro tipo de mallas, debe acreditar su capacidad 

sismorresistente en ensayos cíclicos a escala natural.  
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Cumpliendo con la norma técnica E.030 proponemos utilizar un refuerzo que 

cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, en este caso una malla de 

polímeros en ambas direcciones de alta densidad con aberturas rectangulares, nudos 

rígidos y costillas flexibles: GEOMALLA BIAXIAL COEXTRUIDAS P-BX11  

 

Figura 31. Geomalla biaxial extruida P-BX11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Nota. Geosistemas PAVCO 
 
 
Sistema de Mallas de Sogas Sintéticas (Driza blanca o similar) 

 

Drizas o cuerdas son elementos de polipropileno o nylon que no absorben el agua, 

ni la putrefacción, es resistente al ácido y a la mayoría de productos químicos 

comúnmente se utilizan en cortinas de ventanas o para levantar la bandera.  

El diámetro mínimo es de 5/32”. 
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El sistema de mallas sintéticas son cuerdas que se forman en obra separadas de 

acuerdo a la geometría de los adobes de manera horizontal y vertical con la finalidad 

de asegurar que no colapsen los muros de la vivienda en el caso de un terremoto. 

Camilo Giribas. "Sistema de Drizas: Reforzamiento estructural para construcciones 

en adobe" (19 ene 2017). ArchDaily Perú.  

https://www.archdaily.pe/pe/803675/sistema-de-drizas-reforzamiento-estructural-

para-construcciones-en-adobe> ISSN 0719-8914 

 

Según la norma diseño y construcción con tierra reforzada (Norma E.080, MVCS, 

2017). 

 

“6.10.- Para los refuerzos se debe tener en cuenta las consideraciones siguientes:  

i) En caso se utilice refuerzos con mallas de sogas sintéticas (driza blanca o 

similar), se debe tener en cuenta las consideraciones siguientes:  

 

i. Utilizar diámetros de sogas sintéticas igual o mayores a 5/32” (3,97 mm.), el 

diámetro mínimo es de 1/8” (3,17 mm.) para las sogas que sirven para unir 

las mallas de ambas caras del muro. 

 

ii. Las mallas de refuerzo deben estar embutidas en el enlucido del mismo ya 

que son externas y a la vez sirve para la consolidación de construcciones 

existentes. 

 
iii. El confinamiento de los muros es decir el envoltorio con la malla será 

conformado con lazos verticales y horizontales. Los lazos de confinamiento 

vertical deben estar convenientemente anclados a la cimentación y a la viga 

collar superior. 

 
iv. Los tipos de nudos para los refuerzos están especificados en el anexo 6 de la 

norma los cuales sirven para unir en cada intersección de las mallas en cada 

cara del muro, si se tuviera otro método para realizar los nudos previamente 

debe ser comprobado. 
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v. La separación entre sogas horizontales debe ser menor a 0,40 m., en 

promedio para el tercio inferior a la altura del muro (sea la edificación de 

uno o dos pisos). Debe ser de 0,30 m. en promedio para el tercio central y de 

0,20 m. en promedio para el tercio superior (sin coincidir con la junta 

horizontal). La separación entre sogas verticales debe ser menor a 0,40 m. 

 
vi. Los niveles inferior y superior de los vanos deben coincidir con el refuerzo 

horizontal.   

 
Figura 32. Driza de polipropileno                            Figura 33. Driza de Nylon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
   Nota. Mercado Libre                                                           Nota. MultiTop 

     
Figura 34. Cinta rafia plana y trenzada sintética de polipropileno de 1/8” 

 

 

                                      
                                                                      
 

 

 

 

 

Nota. Produservis SAC                                                            
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2.3.4 Edificación de Albañilería Confinada  

 

Como indica la Norma Técnica E.070: Albañilería (MVCS, 2006), en el 

capítulo 2: Definiciones y Nomenclatura. Artículo 3. Definiciones: 

 

“3.3. Albañilería Confinada. Albañilería reforzada con elementos de concreto 

armado en todo su perímetro, vaciado posteriormente a la construcción de la 

albañilería. La cimentación de concreto se considerará como confinamiento 

horizontal para los muros del primer nivel.  

 

3.17. Muro Portante. Muro diseñado y construido en forma tal que pueda 

trasmitir cargas horizontales y verticales de un nivel al nivel inferior o a la 

cimentación. 

 

3.21. Tabique. Muro no portante de carga vertical, utilizado para subdividir 

ambientes o como cierre perimetral. 

 

3.26. Unidad de Albañilería Sólida (o Maciza). Unidad de albañilería cuya 

sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento tiene 

un área igual o mayor que el 70% del área bruta en el mismo plano”. 

 

Figura 35. Tipos de ladrillo para muros portantes y tabiques 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota. Construye Seguro, Aceros Arequipa                                                            
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2.3.5 Diseño Sismorresistente  

 

La norma diseño sismorresistente (Norma E.030, MVCS, 2018) indica: 

 

1.3 Filosofía y Principios del diseño Sismorresistente 

 

El diseño sismorresistente tiene como filosofía:  

 

a. El diseño y la construcción debe evitar pérdida de vidas humanas. 

 

b. En las edificaciones se debe asegurar la continuidad de los servicios 

básicos. 

 
c. La respuesta de las edificaciones ante un sismo debe ocasionar daños a la 

propiedad mínimos. 

 
 
Teniendo como referencia la filosofía expuesta se establecen también 

principios básicos con la finalidad de minimizar los daños ante este evento 

natural: 

 

a. Cuando se trate de sismos severos la estructura no debería colapsar, ni 

causar daños graves a las personas, pero si podría presentar daños 

importantes. 

 

b. Cuando se trate de sismos moderados la estructura debería soportar 

movimientos pudiendo presentarse daños reparables dentro de los límites 

aceptables. 

 
c. Para las edificaciones esenciales cuando ocurra un sismo severo, se 

establecerán consideraciones especiales con la finalidad que permanezcan 

en condiciones operativas. 
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Las edificaciones de albañilería confinada de hasta 5 pisos desde hace varios 

años son las más ejecutadas como viviendas multifamiliares por ser 

populares y económicas en las zonas urbanas del Perú. 

 

El proceso constructivo de la albañilería confinada tiene una secuencia 

primero el muro de albañilería luego el concreto de los elementos verticales 

de confinamiento y finalmente el techo en conjunto con la viga solera. Este 

orden de construcción conlleva a un comportamiento integral de los 

materiales involucrados. 

 

San Bartolomé, A., & Quiun, D. (2004). Propuesta Normativa para el Diseño 

de Edificaciones de Albañilería Confinada. Revista Internacional 

Construlink, (pp. 2- 34.) 

 

Se han realizado varios estudios del comportamiento sísmico en módulos de 

vivienda con tierra reforzada y albañilería confinada, que permite tener una 

línea de partida para proponer una solución al problema habitacional de la 

zona rural de la región Lambayeque y así poder cubrir el déficit de vivienda 

del poblador de la zona. 

 

Evaluación de las viviendas existentes, con el objetivo de verificar su 

comportamiento estructural y la vulnerabilidad sísmica. Se analizará la zona, 

medio de transporte, geometría, niveles, usos, antigüedad, etc., que permitirá 

realizar una propuesta de módulo rural antisísmico y económico. 

 

Existen criterios con la finalidad de construir una vivienda antisísmica, entre 

otros tenemos: 

 

1. El conjunto muros y techo deben ser estables permitiendo que durante un 

terremoto no sufran deformaciones.  
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2. Es importante que el techo este arriostrado con los muros con la finalidad 

de que puedan tener deformaciones menores absorbiendo la energía 

cinética del sismo debido al cambio de la forma.  

 
3. Si queremos que los muros y el techo tengan movimientos independientes 

durante el sismo entonces los muros deben estar exentas de las columnas 

y se debe diseñar el techo como un elemento estructural aislado. 

 
Si queremos construir un muro rígido sin deformaciones durante el sismo, 

debemos conectar las esquinas de los muros con tensores formando un cruce. 

 

Gernot, Minke (2005). Manual de Construcción para Vivienda Antisísmica 

de Tierra, Forschungslabor für Experimentelles Baven, Universidad Kessel, 

Alemania. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Formulación de la Hipótesis 

 

3.1.1 Hipótesis General 

 

Es posible diseñar viviendas sismorresistente para las zonas rurales de la costa 

y sierra de la región Lambayeque que sea segura, económica y saludable, con 

la finalidad de reducir la brecha social del déficit de viviendas.   

 

3.1.2 Hipótesis Específicas 

 

1. Pueden diseñarse viviendas rurales en la costa y sierra de la región 

Lambayeque sismorresistentes, saludables y económicas para cubrir el 

déficit habitacional. 

 

2. La propuesta de un expediente técnico del módulo básico de vivienda rural 

en la región Lambayeque debe ser segura, saludable y económica estará 

directamente relacionada con la ubicación geográfica, geología, topografía 

y disponibilidad de los materiales en la zona donde se desarrolle con la 

finalidad de acortar la brecha social de falta de viviendas en poblaciones 

con pobreza monetaria. 

 

3. Se puede proponer un programa social al gobierno central, gobierno 

regional o gobierno local con la finalidad de promover el acompañamiento 

técnico con promotores comunitarios debidamente preparados para 

implementar guías de autoconstrucción, cartillas educativas o manuales de 

viviendas seguras muy didácticos y de fácil comprensión, y también 

gestionar apoyo financiero al poblador rural para la autoconstrucción de 

un módulo básico de vivienda sismorresistente. 
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Figura 37. Vivienda Digna y Segura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Guía Técnica para Reducir el riesgo en Viviendas Ubicadas en Laderas. USAID – 

Municipalidad de Independencia – UNI – CISMID – PREDES 

 

3.2. Variables, Indicadores y Definiciones Operacionales 

 

3.2.1 Variable Dependiente 

 

3.2.1.1. Identificación de la Variable Dependiente. 

 

Diseño sismorresistente de un módulo de vivienda segura, saludable y 

económica propuesto de acuerdo a la zona geográfica. 

 

3.2.1.2. Denominación de la variable 

 

   Accesibilidad y disponibilidad de materiales y mano de obra en la 

zona rural donde se desarrolla el proyecto. 
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3.2.1.3. Indicador 

 

La geografía de la zona rural (costa o sierra) para el traslado de los 

materiales y equipos que nos definirá el tipo de vivienda 

sismorresistente. 

 

3.2.1.4. Escala para la medición de la variable 

 

Vivienda segura. 

 

Geografía. 

 

Monetario. 

 

3.2.2 Variable Independiente 

 

3.2.2.1. Identificación de la Variable Independiente 

 

1. Módulo de Vivienda con Tierra Reforzada con Cuerdas. 

 

2. Módulo de Vivienda de Albañilería Confinada. 

 
3.2.2.2. Denominación de la variable 

 

Diseño de una vivienda sismorresistente segura y económica de 

adobe reforzado con cuerdas y albañilería confinada. 

 

3.2.2.3. Indicadores  

 

1. Análisis Estructural Sismorresistente 
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Vivienda de Tierra Reforzada con Cuerdas de un nivel de 72,00 m²., 

de área techada con ambientes: sala-comedor-cocina, baño, 

dormitorio principal, dormitorio simple y patio-lavandería-tendal. 

 

Vivienda de Albañilería Confinada de un nivel con proyección a un 

segundo nivel con un área techada de 54,30 m²., con la modulación: 

sala-comedor, cocina, baño, dormitorio principal, dormitorio simple 

y patio-tendal. 

 

2. Costo total de la vivienda 

 

  Presupuesto de obra. 

 

3.2.2.4. Escala para la medición de la variable  

 

 Vivienda segura. 

 

Geografía. 

 

Monetario. 

 

3.2.3 Definiciones Operacionales 

 

  Demostramos a través de diferentes procedimientos las actividades u 

operaciones a realizar para obtener los indicadores de las variables descritas. 
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3.3. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que aplicamos nos permite demostrar la validez de 

las normas técnicas existentes para el diseño y construcción de viviendas 

rurales sismorresistentes, seguras y económicas, aprovechando los 

conocimientos teórico-científicos. 

 

 Investigación Tecnológica. 

 

3.4. Nivel de Investigación 

 

El análisis está planteado hasta la elaboración del expediente técnico del 

módulo de vivienda típico tanto para albañilería confinada como para tierra 

reforzada con cuerdas sismorresistente y saludables. 

 

 Explicativa. 

 

3.5. Ámbito y tiempo social de la investigación 

 

El ámbito donde se propone la construcción de estos módulos será en la zona 

rural de la costa y sierra con déficit habitacional y con la población que tiene 

menores ingresos económicos en el estrato económico denominado extrema 

pobreza monetaria de la región Lambayeque.   

 

 La unidad de estudio es un módulo de vivienda rural sismorresistente por el 

sistema estructural de tierra reforzada con cuerdas y de albañilería confinada. 

 

3.6. Población y Muestra 

 

Con la finalidad de seleccionar con precisión de la población y muestra a 

estudiar definiremos los conceptos de población y muestra. 
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3.6.1. POBLACIÓN.-  

 

  La población de la investigación son los módulos de vivienda para 

sectores rurales en la región Lambayeque, así tenemos que: 

 

  Zona rural de la costa: Módulo de vivienda sismorresistente con 

estructuración de albañilería confinada. 

   

  Zona rural de la sierra: Módulo de vivienda sismorresistente con 

estructuración de tierra reforzada con cuerdas. 

 

3.6.2. MUESTRA.- Es el subconjunto seleccionado del conjunto poblacional 

teniendo en cuenta su tipo estratigráfico y sistemático. 

 
La muestra obtenida para el presente trabajo se analizó teniendo en 

cuenta el orden de prelación con el que el INEI clasificó a los cinco 

distritos con mayor extrema pobreza monetaria, se asumió por 

conveniencia en la zona rural de la sierra al 2° que es el distrito de 

Incahuasi ubicado entre los distritos de Cañaris (1°) y Salas (3°) y en la 

zona rural de la costa al 4° que es el distrito de Morrope ubicado entre 

los distritos de Salas (3°) y Olmos (5°). 
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        COSTA: MORROPE 
 

El distrito de Morrope se encuentra ubicado en la provincia de Lambayeque 

a una distancia desde la ciudad de Chiclayo de 32,10 km. con un recorrido de 

39 minutos por la carretera Panamericana Norte, Ruta. PE-1N hasta la altura 

del km. 816, luego por la carretera regional LA-105 hacia el parque principal 

de la ciudad, posteriormente por trochas carrozables hacia las diferentes zonas 

rurales del distrito, tiene una extensión superficial de 1 041 km2.  

 

Ubicación geográfica según coordenadas geográficas: 

 Latitud sur:     6° 32’ 25,38” 

 Latitud oeste: 80° 0’ 55,30” 

 

Ubicación geográfica según coordenadas UTM: 

 608860E 

 9276951N 

Limites: 

 Norte: Distrito de Sechura (Piura) y Olmos. 

 Sur:     Distritos de Lambayeque y San José. 

 Este:    Distritos de Mochumí, Túcume, Illimo, Pacora, Jayanca y Motupe. 

 Oeste:  Océano Pacifico 
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Tabla 17. División política del distrito de Morrope 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota.- Extraído de http://www.munimorrope.gob.pe/caserios-centros-poblados/                       
      
 
Figura 38. Ruta hacia el distrito de Morrope 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Google Maps       

http://www.munimorrope.gob.pe/caserios-centros-poblados/
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El suelo de este distrito es llano, desiertos arenosos, con abundantes dunas en 

cercanías al mar, se ubica a los 23 m.s.n.m. y es irrigado por los ríos del valle 

chancay y valle La Leche, según el geógrafo Javier Pulgar Vidal el Perú el 

Perú cuenta con ocho regiones naturales, esta zona corresponde a la región 

Costa o Chala que viene a ser la que se extiende a lo largo del litoral peruano, 

ubicada entre los 0 a 500 m.s.n.m., con temperaturas calurosas y lluvias 

temporales en verano.   

 

Figura 39. Ingreso a la ciudad de Morrope altura del Km. 818 carretera PE-1N                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 40. Camino de acceso al sector Las Delicias, Ruta: LA-623, San Agustín - 

Cruz del Médano 
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SIERRA: INCAHUASI 

 

El distrito de Incahuasi se encuentra ubicado en la provincia de Ferreñafe con 

una extensión de 417,35 Km2., comunicados por carreteras de trochas 

carrozables muy accidentadas por medio de vehículos livianos, mulas, 

caballos y a muchos sectores a pie, se puede llegar desde la ciudad de 

Chiclayo por dos rutas: 

 

1) Primera ruta: tiene una distancia desde la ciudad de Chiclayo de 122,00 

km. con un recorrido total de 3 horas, 44 minutos por las carreteras 

asfaltadas regionales LA-111, luego por la ruta LA-103 hasta el parque 

principal del centro poblado Mayascon, existen 64 km. con un tiempo de 

50 minutos, posteriormente por una trocha carrozable accidentada y con 

pendientes hacia la ruta LA-104 llegando a las diferentes zonas rurales 

del distrito. 

 

2) Segunda ruta: tiene una distancia desde la ciudad de Chiclayo de 144 km. 

con un recorrido total de 4 horas, 25 minutos, por la carretera 

Panamericana Norte ruta: PE-1N, empalmando con la ruta regional LA-

103 hasta el distrito de Batangrande donde termina la carretera asfaltada, 

posteriormente por una trocha carrozable por la ruta LA-104. 

 

Ubicación geográfica según coordenadas geográficas: 

 Latitud sur:      6° 14’ 8” 

 Latitud oeste:   79° 19’ 1” 

 

Limites: 

 Norte: Distrito de Cañaris. 

 Sur:     Distrito de Pítipo. 

 Este:    Distritos de Querecotillo y Miracosta (Cajamarca). 

 Oeste:  Distrito de Salas 
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Figura 41. Ruta hacia el distrito de Incahuasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
Nota. Google Maps   
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Según la zonificación del geógrafo Javier Pulgar Vidal el Perú, Incahuasi se 

desarrolla entre las regiones Yunga, Quechua y Suni, que se define como 

tierras muy buenas para la agricultura, conformada por montañas de suave 

pendiente y por los valles interandinos, se encuentran entre los 500 y 4 000 

m.s.n.m., el clima es seco y templado con cambios de temperatura bruscos 

entre el día y la noche, con lluvias copiosas de diciembre hasta marzo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Camino de acceso a Incahuasi, Ruta: LA-104, sector Quisera. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. https://www.facebook.com/Municipalidad-Distrital-de-Incahuasi-2228776484004799 

https://www.facebook.com/Municipalidad-Distrital-de-Incahuasi-2228776484004799
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Figura 45. Viviendas rurales en el Centro Poblado Moyan              
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3.7. Recolección de Datos 

 

La recolección de datos es la información estadística en las zonas en estudio 

respecto a población, vivienda, ocupación, nivel económico, accesibilidad 

para el transporte, geología del terreno, tipo de materiales existentes, etc. 

 

3.7.1 Técnicas de Recolección de Datos 

 

 Observación directa.- Es la técnica in situ que aplicaremos en el 

recorrido hacia la zona de estudio, para conseguir la información 

necesaria que nos permita realizar los diversos análisis para conseguir 

los objetivos de la investigación. 

 

Verificar los materiales existentes y un estudio de mercado de los que 

se venden en la zona que servirán para la construcción del módulo. 

 

Definir la zona de para realizar los puntos de investigación de donde 

extraeremos el suelo como muestra para el estudio geológico. 

 

Observar la accesibilidad a la zona en estudio, estado de la carretera, 

temporada de lluvias, tiempo de duración, etc. 

 

 Análisis de resultados.- La información referencial y los ensayos de 

mecánica de suelos realizada en laboratorio, nos permite analizar los 

resultados obtenidos, para luego explicarlo y compararlo con los 

antecedentes y la normativa nacional vigente. 

 

3.7.2 Instrumentos para Recolección de Datos 

 

Equipos para el estudio de mecánica de suelos. 
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Equipos topográficos para definir la ubicación del módulo. 

 

Equipos y herramientas para la excavación de calicatas para extracción de 

muestras de suelo.   

 

Información estadística oficial realizada en la zona por las diferentes 

instituciones gubernamentales. 

 

Toma de muestras de los diferentes materiales existentes y disponibles que 

intervienen en los procesos constructivos. 

 

Diseño de los módulos básicos en la especialidad de arquitectura utilizando el 

programa Auto CAD para la modulación con una distribución acorde con las 

necesidades del poblador de la zona. 

 

Definida la zona de intervención de acuerdo a las vías de acceso se desarrolla 

los estudios geológicos con la finalidad de aplicar el mejor sistema estructural 

que permita construir una vivienda digna (albañilería confinada o tierra 

reforzada con cuerdas), segura, saludable y antisísmica.   

 

3.8 Procesamiento, Presentación, Análisis e Interpretación de los Datos 

 

Con la información de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de 

Vivienda, III de Comunidades Indígenas, Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO) elaborados por el INEI, Gobierno Regional de Lambayeque, 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los datos serán 

procesados según la  ubicación de la zona rural en la costa y en la sierra, 

teniendo en cuenta los parámetros de situación de extrema pobreza monetaria, 

materiales predominantes de las viviendas (paredes, techo, piso), accesibilidad 

e inspección in situ de las vías de acceso y los materiales predominantes 
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disponibles. 

Se analizó e interpretó toda la información procesada y se definió los lugares 

de estudio, permitiendo señalar las zonas a intervenir y la solución del módulo 

adecuado para el poblador rural. 

 

Realizado el estudio geológico se conoce el funcionamiento de las 

edificaciones con el terreno, teniendo en cuenta que en la costa de la región 

Lambayeque tiene un suelo granular constituidas por partículas sueltas, en 

cambio en la zona de sierra existen algunos sectores que cuentan con partículas 

consolidadas o sea rocas, de las calicatas ejecutadas se obtendrán las muestras 

que serán remitidos a un laboratorio de mecánica de suelos. 

 

Los resultados obtenidos en el estudio de mecánica de suelos serán analizados 

e interpretados para definir el tipo de cimentación a emplear, así como el 

análisis sismorresistente del módulo definido. 

 

Las muestras de los materiales existentes y disponibles extraídos en la zona, 

después de un estudio de mecánica de suelos permitirá definir cuáles serán 

incluidos dentro de los componentes para el proceso constructivo del módulo 

de vivienda.  

 

La accesibilidad a la zona de acuerdo a la vía de comunicación terrestre 

existente, permitirá trasladar los materiales y equipos, el estudio geológico, el 

análisis sismorresistente, definirá la conveniencia del uso del sistema 

estructural (albañilería confinada o tierra reforzada con cuerdas) a emplear 

para la construcción de la vivienda. 

 

3.9 Geología 

 

Etimológicamente del griego "geo" que significa tierra, y "logos" tratado o 

conocimiento se define la geología como el estudio de la tierra. 
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La geotecnia, es la especialidad que abarca el estudio de la interacción de las 

edificaciones con el terreno donde se cimentará, a través de la mecánica de 

suelos y mecánica de rocas, aplicando métodos científicos y principios de 

ingeniería para la adquisición, interpretación y uso del conocimiento de los 

materiales de la tierra para dar solución a la presencia de riesgos geológicos 

y diseño de obras de ingeniería. 

 

Mecánica de suelos, es una disciplina de la ingeniería civil que se encarga del 

estudio del suelo, determinando sus características, resistencia, composición, 

comportamiento, consistencia, y la capacidad de sustentabilidad para soportar 

estructuras. 

 

Riesgos geológicos pueden ser naturales o por acción del hombre (sismos, 

licuefacción de suelos, tsunamis, caídas de rocas, flujo de lodos, 

inundaciones, erosiones, avalancha de nieve, ráfagas de arena, etc.)  

 

En forma práctica se define la diferencia entre los suelos con las rocas como, 

los suelos son partículas sueltas o aquellos terrenos que pueden excavarse sin 

necesidad de utilizar explosivos y las rocas como los minerales que se 

encuentran endurecidas o solidificados y que no pueden ser disgregados o 

excavados con herramientas manuales.  

 

SUELO.- Es la material de construcción más abundante, que se ha formado 

superficialmente en la corteza terrestre proveniente de las rocas, debido a un 

proceso formativo, llamado meteorización ya sea por erosión, transporte, 

sedimentación, por acción de la naturaleza como el agua, viento o por seres 

vivos, que se depositarán posteriormente formando alterita, llegando a su 

consolidación.  

 

Inicialmente se clasificó el suelo en función de la naturaleza de la roca madre 

y del tamaño de las partículas que lo componen. 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE SUELO 

 

1. Suelos Granulares, estos suelos están conformados por partículas 

agregadas y sin cohesión entre ellas debido a su tamaño, las características 

principales se tienen que tienen una capacidad portante importante, así 

como una permeabilidad elevada, por lo que cuando recibe cargas 

externas permite una rápida evacuación del agua. 

Podemos clasificar en este tipo a las gravas y las arenas. 

 

2. Suelos cohesivos, suelos con partículas más finas y su propiedad 

mecánica debido a la fuerza intermolecular debido a que el suelo contiene 

agua, siempre y cuando esta no este saturada, otorgándole estabilidad ya 

que aumenta la resistencia frente a esfuerzos cortantes o de cizalla. 

En este tipo de suelo podemos encontrar las arcillas y los limos. 

 

3. Suelos orgánicos, formados por materia orgánica de origen animal o 

vegetal descompuesta, se encuentran generalmente en la primera capa de 

la superficie superior del suelo.  
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Estos suelos tienen una capacidad portante baja, mala tolerancia al agua 

y alta compresibilidad. 

 

4. Rellenos, son materiales procedentes de aportes de tierras procedentes de 

otras obras como demoliciones, desmonte, así como vertederos 

industriales, basureros, etc. 

No se considera como suelos aptos por ser de tipo de suelo artificial, por 

lo que no se debería ubicar cualquier construcción, el comportamiento 

mecánico es muy malo, ya que al no estar compactados presentaran altos 

índices de compresibilidad y la aparición de asentamientos excesivos e 

impredecibles.   

 

PROPIEDADES.- Las propiedades de los suelos son importantes definirlas 

sean estas propiedades físico-químicas y especialmente las propiedades 

mecánicas lo que nos permitirá tener un conocimiento del material adecuado 

para la solución a una obra de ingeniería. 

 

Las propiedades se analizan desde el estado de compacidad del suelo es decir 

teniendo en cuenta las relaciones que existen entre volúmenes y pesos de sus 

elementos constitutivos. 
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Donde:  

Va = Volumen del aire  Ww = Peso del agua 

Vw = Volumen del agua  Ws = Peso del sólido 

Vs = Volumen del sólido  Wt = Peso total 

Vh = Volumen de vacíos 

Vt = Volumen total 

γa = Peso específico del aire  

γw = Peso específico del agua  

γa = Peso específico del sólido  

 

A. POROSIDAD (η)   

 

B. ÍNDICE DE HUECOS O POROS (ℯ)     

 

C. HUMEDAD NATURAL (w) % 

 

D. GRADO DE SATURACIÓN (Sr)  

 

E. PESO ESPECIFICO APARENTE, NATURAL O HÚMEDO (γ) 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN.- La clasificación del suelo se realiza para conocer su 

granulometría que es la distribución y medición de los diferentes tamaños.  

 

El análisis granulométrico del suelo se realiza a través de un ensayo de 

laboratorio que nos permite encontrar las características geotécnicas 

principales del suelo entre otras su capacidad portante, clasificación, 

deformabilidad o permeabilidad.  
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Tabla 19. Sistema de clasificación de los suelos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
Nota.- Extraído de las Normas USCS, AASHTO, ASTM 
   
 

El análisis granulométrico que se realiza en el laboratorio por el método del 

tamizado o por un análisis hidrométrico (sedimentación) cuyos resultados nos 

permite obtener posteriormente la denominada curva granulométrica. 

 

Tabla 20. Clasificación granulométrica de los suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.- Extraído del Manual de Carreteras, Tomo 2: Construcción – Mantenimiento, Bañón Blásquez 

& Bevia García   
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La curva granulométrica del suelo son los resultados obtenidos en los ensayos de 

laboratorio representados en una gráfica y nos proporciona los porcentajes en peso 

de los diversos tamaños de las partículas de finos (arcillas y limos) y la fracción 

gruesa (arenas y gravas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
Gráfico 12: Curvas granulométricas y equipos de laboratorio, extraído del Manual 

de Carreteras, Tomo 2: Construcción – Mantenimiento, Bañón Blásquez & Bevia 

García, https://masgeotecnia.mykajabi.com/ 
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Para una mejor definición de la granulometría del suelo de la curva granulométrica 

podemos obtener los diámetros característicos de las partículas (D10, D30 y D60): 

 

Coeficiente de uniformidad (Cu) nos permite conocer la uniformidad del suelo, es 

la relación entre el diámetro al 60% del peso del material y el diámetro por el que 

pasa el 10% del material. 

 
Cu = D60 / D10  

 
Cu < 5          ⇒ la granulometría es uniforme. 

 0 < Cu < 1,00      ⇒ la granulometría es poco uniforme. 

Cu < 20                 ⇒ el suelo es bien gradado. 

 

Coeficiente de curvatura (Cc) nos indica la existencia de discontinuidades en la 

distribución de tamaños de partículas del suelo, es la relación:  

 
Cc = [(D30)2 / (D60 x D10)]  
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Tabla 21. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos – SUCS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota.- Extraído de la Universidad de Cantabria, Grupo Geotecnia, Introducción a la Geotecnia 
 

 Arthur Casagrande, ingeniero civil austriaco (28/08/1902 – 06/09/1981) 

 Albert Mautitz Atterberg, químico y científico agrícola sueco (19/03/1846 – 

04/04/1916) 
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Los Límites de Consistencia o Límites de Atterberg, permiten caracterizar el 

comportamiento de los suelos finos según su humedad, inicialmente se encuentra 

en estado sólido, conforme se le agrega agua va pasando sucesivamente a 

semisólido, plástico y líquido, utilizando en el laboratorio la cuchara de Casagrande 

y muestras de suelos en pequeños cilindros de 3 mm., obtenemos: 

 

1. Limite líquido (LL), cuando el suelo pasa del estado semilíquido al estado 

plástico y puede moldearse. 

 

2. Limite plástico (LP), cuando el suelo pasa del estado plástico al estado 

semisólido y se rompe. 

 

3. Límite de retracción o contracción (LC), cuando el suelo pasa del estado 

semisólido a estado sólido y deja de contraerse al perder humedad. 

 

A. Índice de plasticidad: IP 

 

 IP = LL – LP 

 

B. Índice de fluidez: IF 

 

IF = (w – LP) / IP 

 

w = Humedad natural 

IF < 1,00 ⇒ IF es negativo 

0 < IF < 1,00 ⇒ el comportamiento del suelo es sólido plástico. 

IF > 1,00 ⇒ el comportamiento del suelo es fluido viscoso. 

 

C. Índice de tenacidad: IT  

 

IT = IP / IF 
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Figura 46. Ensayos de laboratorio para obtener los Limites de Consistencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota. https://masgeotecnia.mykajabi.com/ 

 

Tabla 22. Valores típicos de consistencia del suelo 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Nota.- Extraído del Manual de Carreteras, Tomo 2: Construcción – Mantenimiento, Bañón Blásquez 

& Bevia García   

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA AASHTO 

 

Este sistema inspirado en el modelo Casagrande nos muestra en 7 grupos la división 

del suelo, designados del A-1 al A-7, estos tambien presentan subdivisiones, así el 

https://masgeotecnia.mykajabi.com/
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A-1 y el A-7 tienen dos subgrupos y el A-2, cuatro, considerando el grupo A-1 el 

mejor suelo por ser un material bien graduado compuesto de arena y grava, con 

pequeños contenidos de arcilla como agente cementante. 

 

El análisis granulométrico y los límites de Atterberg son los ensayos que se realizan 

para agrupar los suelos.  

 

Para determinar la posesión de un suelo dentro del grupo, es necesario analizar lo 

que índice de grupo (IG), que se encuentra identificado como número entero con 

un valor comprendido entre 0 y 20 de acuerdo al porcentaje de suelo que pasa por 

la malla N° 200. 
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CAPÍTULO IV 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.1. Descripción de los proyectos 

 

Se desarrolla dos propuestas de viviendas unifamiliares de acuerdo a la 

ubicación del proyecto, una para el distrito de Incahuasi que se ubica en la 

zona rural de la sierra se planteará una edificación de tierra reforzada con 

cuerdas y la otra para el distrito de Morrope ubicado en la zona rural de la 

costa, se presentará una edificación con albañilería confinada. 

 

4.1.1 Normatividad 

 

La norma técnica TH.010: Habilitaciones Urbanas dispone que una 

habilitación urbana con construcción simultanea que pertenece a programas 

de promoción al acceso a la propiedad privada, no tendrán limitación en el 

número, dimensiones o áreas mínimas de los lotes resultantes. 

 

D.S. N° 010-2018-VIVIENDA: Reglamento especial de habilitación urbana 

y edificación – Capítulo II: Habilitación urbana. 

 

Artículo 4.- Proyectos. 

 

4.6. El área y frente mínimos de las habilitaciones urbanas tipo 4 y 

habilitaciones urbanas tipo 5: 
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Se ha planteado una modulación con el apoyo de un arquitecto de tal manera 

que cumpla con lo dispuesto en el D.S. N° 002-2020-VIVIENDA: 

Modificación del reglamento especial de habilitación urbana y edificación. 

 

Artículo 10.- Parámetros urbanísticos y edificatorios. 

 

10.1.1 Condiciones de diseño y dimensionamiento.- El reglamento nacional de 

edificaciones contempla que las viviendas para sustentar las dimensiones de 

su funcionalidad y cumplir con las actividades diarias contarán con 

ambientes para estar, comer, dormir, cocinar, asearse y lavar. 

  

Título III: Edificaciones.  

 

III.1 Arquitectura 

 

Norma A.020: Vivienda (MVCS, 2021) 

 

Capítulo I: Aspectos Generales. 

 

Artículo 3.- Definición de edificación residencial. 

 

3.1 Edificación destinada a albergar personas o grupos familiares, en espacios 

características y dimensiones suficientes para satisfacer las necesidades y 

funciones de aseo, descanso, alimentación y reunión en condiciones 

seguras y saludables. 

 

Capítulo II: Condiciones Generales de Habitabilidad y Funcionalidad. 

 

Artículo 10.- Dimensiones de los espacios. 
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10.1 Las dimensiones de los espacios que conforman la vivienda, deben ser 

suficientes para albergar el mobiliario requerido para cada función, 

permitir la circulación de las personas, el desarrollo de sus actividades, 

así como la evacuación en caso de emergencia, las mismas que deben 

estar en concordancia con el número de personas que la habitan. 

 

Capítulo III: Características de los Componentes. 

 

Artículo 23.- Servicios sanitarios 

 

23.1 Las edificaciones para vivienda deben estar previstas de servicios 

sanitarios, según las siguientes cantidades mínimas: 

 

Más de 25 m2.: 1 inodoro, 1 lavatorio, 1 ducha y 1 lavadero. 

 

III.2 Estructuras:  

 

Norma E.010: Madera (MVCS, 2014) 

 

Norma E.020: Cargas (2006) 

 

Norma E.030: Diseño Sismorresistente (MVCS, 2018). 

 

Norma E.050: Suelos y Cimentaciones (MVCS, 2018) 

 

Norma E.060: Concreto Armado (MVCS, 2009) 

 

Norma E.070: Albañilería (MVCS, 2006) 

 

Norma E.080: Diseño y Construcción con Tierra Reforzada (MVCS, 2017) 
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4.2.  Primera Propuesta: Edificación de Tierra Reforzada con Cuerdas 

 

4.2.1. Generalidades 

 

El distrito de Incahuasi cuenta con una zona urbana donde se ubican las 

instituciones políticas, administrativas y religiosas, como el local municipal, 

la iglesia, el parque central, locales comerciales, etc., en esta zona las 

viviendas están en mejores condiciones que las que se ubican en la zona rural 

de los diferentes caseríos. 

 

Figura 47. Vista aérea de la zona urbana del distrito de Incahuasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Nota. https://www.huayllaquepa.com/2019/09/incahuasi-galeria-de-fotos-de-sus.html  
 

Figura 48. Vista frontal de la zona urbana del distrito de Incahuasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. https://www.huayllaquepa.com/2019/09/incahuasi-galeria-de-fotos-de-sus.html  

https://www.huayllaquepa.com/2019/09/incahuasi-galeria-de-fotos-de-
https://www.huayllaquepa.com/2019/09/incahuasi-galeria-de-fotos-de-sus.html
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Para plantear la propuesta de vivienda en la zona rural del distrito de 

Incahuasi, analizamos las existentes y el proceso constructivo que se realizó 

para la renovación de la cobertura de la iglesia San Pablo. 

   

Las edificaciones con adobe existentes se puede notar la falta de dirección 

técnica en el diseño, calidad de los materiales y construcción de las mismas 

como, por ejemplo: 

 

1. La modulación de los ambientes no es la más adecuada, son muy bajas y 

de dos pisos.   

 

2. Las puertas y ventanas tienen secciones pequeñas que no permiten la 

ventilación e ingreso de la luz a los diferentes ambientes.  

 
3. La geometría de la planta de la vivienda no es simétrica, generalmente 

tienen más largo que ancho. 

 
4. El adobe no cuenta con la calidad requerida en lo que respecta a sus 

medidas y el material utilizado para su fabricación.  

 
5. El procedimiento constructivo para el amarre de las hiladas horizontales 

de las unidades de adobe, así como las juntas verticales se encuentran 

continuas hasta en tres hiladas. 

 
6. No cuentan con viga solera en la parte superior de los muros, que confine 

la edificación para recibir el techo correspondiente. 

 
7. La mano de obra no es calificada, es empírica y en algunas ocasiones 

suelen construirse a través de mingas, sobre todo cuando se trata de 

construcciones de locales comunales, como se realizó con la renovación 

del techado de la iglesia de San Pablo, cuyo trabajo se distribuyó por 

secciones, correspondiéndole a un caserío la responsabilidad de una parte 

del techo.  
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Figura 49. Centro Poblado Janque – Incahuasi  

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 

Nota. https://www.facebook.com/Centro-Poblado-Janque-Ferreñafe  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

La iglesia San Pablo se ejecutó el cambio del techo a través de un trabajo 

comunitario con la participación de diferentes comunidades, previamente se retiró 

la cobertura existente que ya había cumplido su vida útil, posteriormente utilizaron 

materiales propios de la zona, principalmente paja uqsha, varas de suru, fibras de 

llaqa y madera del árbol Aliso. 

 

El material principal del techo es la paja uqsha, proveniente de las partes más altas 

o jalca. 
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Las varas de suru, es muy resistente parecido al carrizo sirve para realizar un 

enmallado, conocida como chaqlla y sirve para sostener y asegurar la paja uqsha. 

 

La llaqa o cabuya, son fibras para confeccionar la chaqlla en forma de sogas de gran 

resistencia sirven para la sujeción o tejido de la uqsha. El cuero de vaca sirve para 

fijar la cumbrera y otras vigas del techo. La penca de llaqa se utiliza para las caídas 

actualmente se utiliza el eucalipto. 

 

El aliso es un árbol que mide entre 15 a 20 metros de altura, crece en zonas húmedas 

y se utilizó para las columnas y vigas principales.   
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4.2.2. Memoria Descriptiva 

 

PROYECTO 

Vivienda unifamiliar de adobe reforzada con cuerdas de un nivel 

 

ANTECEDENTES: 

La vivienda unifamiliar a construirse contempla la necesidad del propietario de 

contar con una vivienda digna, saludable y segura para desarrollar sus 

actividades diarias de convivencia conjuntamente con su familia. 

 

UBICACIÓN: 

El terreno se ubica: 

Caserío:  Atumpampa 

Distrito:  Incahuasi 

Provincia:  Ferreñafe 

Región:  Lambayeque 

 

LINDEROS Y MEDIDAS: 

Los linderos y medidas son: 

 Por el frente: Calle S/N, con una longitud de 10,00 m.                                  

 Por la derecha: Terreno del propietario, con una longitud de 20,00 m. 

 Por la izquierda: Terreno del propietario, con una longitud de 20,00 m. 

 Por el fondo: Terreno del propietario, con una longitud de 10,00 m. 
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EDIFICACIONES
ÁREAS 
(M².)

          ÁREA OCUPADA: 200,00 M2.

          ÁREA TECHADA: 72,00 M2.

          ÁREA CONSTRUIDA: 105,84 M2.

          ÁREA ÚTIL: 53,50 M2.
 

                                 
 

DISTRIBUCIÓN 

La vivienda construida de tierra reforzada con cuerdas permitirá desarrollar sus 

actividades diarias de la familia y esta modulada con los siguientes ambientes:  

 

1. Sala – comedor – cocina.- Cumple la función de integrar a la familia en 

un solo ambiente, implementada con una cocina mejorada. 

 

2. Corredor de distribución.- Conduce hacia al dormitorio principal y un 

dormitorio simple, así mismo hacia la parte posterior donde se encuentra 

el baño, la lavandería y el patio-tendal.  

 
3. Dormitorio principal.- Es el ambiente privado de uso de los esposos de 

la familia. 

 
4. Dormitorio simple.- Ambiente privado para el uso de uno o dos hijos de 

la familia. 

 
5. Baño.- Es el módulo privado para el aseo personal de la familia se 

desarrolla en la zona posterior de la vivienda que esta implementado con 

lavatorio, inodoro y ducha  

 
6. Lavandería - patio – tendal.- Proyectado en la zona de servicio donde se 

ubicara la lavandería y el tendal para el uso del lavado de la vestimenta 

de la familia.  
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4.2.3. Memoria de Cálculo 

 

4.2.3.1. GEOLOGÍA 

La zona donde se desarrolla el proyecto según el INGEMMET se encuentra 

dentro de la Formación Tinajones cuyos peligros geológicos son erosión 

fluvial, flujo detrito, erosión de ladera, deslizamiento rotacional, caída de 

roca, deslizamiento – flujo, reptación de suelo, erosión en cárcavas.  
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4.3.3.2. TRABAJO DE CAMPO 

Se han realizado calicatas a cielo abierto hasta una profundidad de 1,50 m. y 

posteriormente con posteadora manual hasta una profundidad de 3,00 m. 

Se obtuvieron muestras alteradas e inalteradas con la finalidad de realizar 

pruebas de laboratorio para obtener los parámetros de diseño. 

 

4.2.3.3. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Se realizaron los ensayos de laboratorio necesarios que nos proporcionó los 

siguientes resultados: 
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4.2.3.4. NIVEL FREÁTICO 

 Hasta la profundidad de estudio (3,00 m.) no se encontró el nivel freático.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La norma técnica Suelos y Cimentaciones (Norma E.050, MVCS, 2018) 

Artículo 5.- Definiciones 

3.17. Cimentación Continua.- Cimentación superficial en la que el largo “L” es 

mayor que diez veces el ancho “B” 

Artículo 15.- Programa de exploración de campo y ensayos de laboratorio. 

15.3. Programa mínimo 

15.3.2. c) Profundidad “p” mínima a alcanzar en cada punto de exploración. 

P = Df + z 

Df: Distancia vertical desde el terreno natural hasta el fondo de la cimentación. 

z: 1,5 * ancho de la cimentación “B”, no menor de 3,00 m. 

 

4.2.3.5. CAPACIDAD DE CARGA: “qd” 

 Para una cimentación continua con falla local, Terzaghi sugirió: 

 
qd = (⅔) C . N´c + γ . Df . N´q + (½) γ . B . N´γ 

  
 Según el artículo 20.2. de la Norma E.050: Suelos y Cimentaciones indica que 

en suelos cohesivos (arcilla, arcilla limosa y limo-arcillosa), se emplee un 

ángulo de fricción interna (ø) igual a cero. 

 

qd = Sc . ic . C . Nc 
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Donde: 

C = Cohesión = 0,37 kg/cm2. 

 ic  = Coeficiente de corrección por inclinación de la carga correspondiente a la         

cohesión = 1,0 

 Sc  = Coeficiente de corrección por la forma de la cimentación correspondiente 

a la cohesión. 

 Sc  = 1 + [(0,2 tan2 (45° + ø/2)) (B/L)] = 1 + (0,2 x 0,60/9,00) = 1,013 

 Nc  = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la cohesión = 5,4 

 
Por lo tanto: 

qd = 1,013 x 1,0 x 0,37 x 5,4 

 

qd = 2,023 kg/cm2.    

 

4.2.3.6. FACTOR DE SEGURIDAD FRENTE A UNA FALLA POR CORTE  

 
Según la Norma E.050: Suelos y Cimentaciones indica que los factores de 

seguridad mínimos que deben tener las cimentaciones son las siguientes: 

21.1. Para cargas estáticas: F.S. = 3,0 

 
4.2.3.7. PRESIÓN ADMISIBLE: “qa” 

 
22.2.1. La aplicación de las ecuaciones de capacidad de carga por corte afectada por 

el factor de seguridad. 

  

qa = qd / F.S. 

 
qa = 2,023 / 3,0 

 
qa = 0,67 kg/cm2.  

 

ASENTAMIENTO “δ” = 0,48 cm. ˂ 1” 

DISTORSIÓN ANGULAR “α” = 0,00053 ˂ 1/150 
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Tabla 27. Metrado de cargas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECCIÓN DE DISEÑO ASUMIDO: 

 

 CIMIENTO CORRIDO: H = 0,60 m. x B = 0,60 m.  

 SOBRECIMIENTO:       H = 0,40 m. x B = 0,40 m.  

 Se utilizarán piedras ≤ 10” unidas con barro tipo de pirca. 
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4.2.3.8. GEOMETRÍA DE MUROS, VANOS Y CONTRAFUERTES:  

 

MUROS                                                                           CONTRAFUERTES    

I) Espesor del muro “e”:                            Trapecio:   

eo ≥ e ≥ 0,40 m.                                                       Base:       b   

Altura del muro “H”:                                               Superior: b/3  

λV ≤ 6e                                                    Cuadrado: 

H ≤ 2,40 m.                                                                Lado:    b = 0,40 m.                               

Longitud del muro “L”:  

λH ≤ 10e                                                                      

L ≤ 4,00 m.     

   VANOS                                                                                      

II) Ancho del muro antes del vano “a”: 

a ≤ L/3 ≤ 1,33 m.                                         

III) Ancho del vano “b”:  

1,20 m. ≤ b ≤ 2,00 m.                              

IV) Relación entre la longitud “L” y altura del muro “H”: 

4,00 + 1,25(2,40) ≤ 17,5(0,40)      
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4.2.3.9. FUERZAS SÍSMICAS: 

La norma E.080: Diseño y construcción con tierra reforzada nos indica:  

6.8. Cálculo de las fuerzas sísmicas horizontales.- La fuerza sísmica horizontal 

en la base de las edificaciones de tierra reforzada se determina mediante la 

siguiente expresión: 

 

H = S x U x C x P 

 

Donde: 

          S = Factor de suelo según Tabla N° 1 

          U = Factor de uso según Tabla N° 2 

          C = Coeficiente sísmico según Tabla N° 3 

 P = Peso Total de la edificación, incluyendo carga muerta y el 50% de la 

carga viva. 

Tabla 28. Factores sísmicos 
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Nota.- Tablas extraídas de la Norma E.030: Diseño Sismorresistente – MVCS (2018) 

 

Según la norma E.020: Cargas (MVCS, 2006) Artículo 7.- Carga viva del techo: 

7.1.a) Para techos con coberturas livianas de planchas onduladas o plegadas, 

calaminas, fibrocemento, material plástico, etc., cualquiera sea su 

pendiente, 0,30 kPa (30 kgf/m²), excepto cuando un techo pueda haber 

acumulación de nieve en cuyo caso se aplicará lo indicado en el artículo 11    

 

Tabla 29. Pesos Unitarios de los materiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota.- Extraído del Anexo N° 01 de la Norma E.020: Cargas – MVCS (2006), y Estudio de Mercado 



116 

 

 

Tabla 30. Densidad de muros reforzados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                P = C.M. + 0,50 C.V. = 59,68 ton. + 0,50 (0,03 ton.)  

P = 59,69 ton. 

H = S * U * C * P = 1,4 x 1,00 x 0,20 x 59,69 = 16,71 ton. 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 15: Diagrama del esfuerzo cortante “H”       

H 
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4.2.3.10. DISTORSIONES DE ENTREPISO PARA LA EDIFICACIÓN: 

 
Calculamos la diferencia de desplazamientos laterales por la altura del entrepiso de 

la vivienda para encontrar su distorsión. 

Siendo este desplazamiento horizontal relativo entre dos puntos en una línea 

vertical la deriva de la vivienda. 
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DISTORSIONES DE ENTREPISO DE LA VIVIENDA DE ADOBE REFORZADO     
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4.3.  Segunda Propuesta: Edificación de Albañilería Confinada 

 

4.3.1. Generalidades 

 

En el distrito de Morrope dentro de su zona urbana cuenta con edificaciones 

mayoritariamente con material noble, como el local municipal, banco de la 

nación, parque central, locales comerciales, etc., consolidado 

urbanísticamente con viviendas unifamiliares, calles pavimentadas y 

servicios básicos de infraestructura, en la zona rural de los diferentes caseríos 

las viviendas son edificaciones de adobe y albañilería. 
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La propuesta de vivienda en la zona rural del distrito de Morrope, se plantea 

después de analizar las viviendas existentes y el proceso constructivo que se 

han empleado en su construcción. 

   

Las edificaciones con adobe o con albañilería existentes se puede notar la 

falta de dirección técnica en el diseño, calidad de los materiales y 

construcción de las mismas como, por ejemplo: 

 

1. La modulación de los ambientes no es la más adecuada, no mantienen la 

privacidad que se requiere.   

 

2. Las luces, las puertas y ventanas no tienen la dimensión ni ubicación 

adecuada que permitan la ventilación e ingreso de la luz a los diferentes 

ambientes.  

 
3. La geometría de la planta de la vivienda no es simétrica, mantienen 

inadecuadamente los diferentes ambientes. 

 
4. El adobe o el ladrillo no cuenta con la calidad requerida en lo que respecta 

a sus medidas y el material utilizado para su fabricación.  

 
5. El procedimiento constructivo es una combinación de adobe, ladrillo y 

quincha, no conservan la uniformidad en los amarres de las diferentes 

hiladas horizontales de las unidades de adobe y ladrillo, así como las juntas 

verticales se encuentran continuas hasta en tres hiladas. 

 
6. Los elementos de arriostre no son colocados apropiadamente con la 

finalidad de que sirvan de confinamiento de los muros. 

 
7. La mano de obra no es calificada, es empírica y generalmente está a cargo 

de un operario con experiencia que es quien diseña, dirige y construye en 

base a su empirismo obtenido en obras similares, sin conocimiento mínimo 

de las normas técnicas que rigen para este tipo de edificaciones. 
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Figura 59. Viviendas rurales en el Sector Las Delicias – Morrope. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
 
               
 
               
 
 
 
 
 

 
Figura 60. Procesos constructivos de vivienda de albañilería                 
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4.3.2. Memoria Descriptiva 

 

PROYECTO:  

Vivienda unifamiliar de albañilería confinada de un nivel con proyección a un 

segundo nivel. 

 

ANTECEDENTES: 

La vivienda unifamiliar a construirse contempla la necesidad del propietario de 

contar con una vivienda digna, saludable y segura para desarrollar sus 

actividades diarias de convivencia conjuntamente con su familia. 

 

UBICACIÓN: 

El terreno donde se desarrolla el proyecto: 

Sector:  Las Delicias 

Distrito:  Morrope 

Provincia:  Lambayeque 

Región:  Lambayeque 

 

LINDEROS Y MEDIDAS: 

La geometría del terreno es: 

 Por el frente: Calle S/N, con una longitud de 6.00 m.                                  

 Por la derecha: Terreno del propietario, con una longitud de 12.00 m. 

 Por la izquierda: Terreno del propietario, con una longitud de 12.00 m. 

 Por el fondo: Terreno del propietario, con una longitud de 6.00 m. 

 

PERÍMETROS Y ÁREAS:  
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EDIFICACIONES
ÁREAS 
(M².)

          ÁREA OCUPADA: 72,00 M2.

          ÁREA TECHADA: 50,30 M2.

          ÁREA CONSTRUIDA: 50,30 M2.

          ÁREA LIBRE: 21,70 M2.
 

 

DISTRIBUCIÓN 

La vivienda construida de albañilería confinada permitirá desarrollar sus 

actividades diarias de la familia y esta modulada con los siguientes ambientes:  

 

1. Sala – comedor.- Ubicado al ingreso a la vivienda que cumple la función 

de estar de la familia y eventualmente recepción de la visita. 

 

2. Cocina.- Colindante al ambiente de la sala-comedor con la finalidad de 

integrarlo al comedor para la distribución de los alimentos.    

 
3. Patio.- Ambiente sin techar para permitir la ventilación e iluminar los 

diferentes ambientes de la vivienda. 

 

4. Corredor de distribución.- Conduce hacia al dormitorio principal y un 

dormitorio simple, así mismo hacia la parte posterior donde se encuentra 

el baño, la lavandería y el patio-tendal.  

 
5. Dormitorio principal.- Es el ambiente privado de uso de los esposos de 

la familia. 

 
6. Baño.- Es el módulo privado para el aseo personal de la familia que esta 

implementado con lavatorio, inodoro y ducha. 

 
7. Dormitorio simple.- Ambiente privado para el uso de uno o dos hijos de 

la familia. 
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8. Lavandería - patio – tendal.- Zona donde se ubicara la lavandería y el 

tendal para el uso del lavado de la vestimenta de la familia.  

 
 

Figura 61. Vivienda Sismorresistente - Construcción Antisísmica de Viviendas de 

Ladrillo  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

Nota. Marcial Blondet, Editor, SENCICO – SIDERPERÚ – PUCP 
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4.3.3. Memoria de Cálculo 

 

 4.3.3.1. GEOLOGÍA 

La zona donde se desarrolla el proyecto según el INGEMMET está 

formada por rocas sedimentarias compuesto por depósitos aluviales y 

eólicos, cuyos peligros geológicos son flujo de lodo, arenamiento, 

inundación, erosión de cárcavas, flujo de detrito, erosión fluvial.  

 

Figura 62. Mapa geológico del cuadrángulo de las Salinas (13-c) y Morrope (14-

c), donde se muestran su formación geológica, extraído Geología del cuadrángulo 

de Morrope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nota. Boletín N° 32, Serie A – Carta Geológica del Perú, INGEMMET 
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4.3.3.2. TRABAJO DE CAMPO 

Se han realizado calicatas a una profundidad de 1,70 m. y posteriormente con 

posteadora manual hasta una profundidad de 3,00 m. 

Se obtuvieron muestras alteradas que se remitieron al laboratorio para obtener 

los parámetros de diseño. 

 

4.3.3.3. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Se realizaron los ensayos de laboratorio necesarios que nos proporcionó los 

siguientes resultados: 
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4.3.3.4. NIVEL FREÁTICO 

El nivel freático según el estudio se encontró a 1,85 m.  

Tabla 33. Límites permisibles de agresividad del suelo 

 

 

 

 

 
 
 
Nota.- Extraído del *   Comité 318-83 ACI - ** Experiencia existente   
 
 
Según la Norma Técnica E.050: Suelos y Cimentaciones (MVCS, 2018) 

Artículo 5.- Definiciones 

3.18. Cimentación Continua.- Cimentación superficial en la que el largo “L” es 

mayor que diez veces el ancho “B” 

Artículo 15.- Programa de exploración de campo y ensayos de laboratorio. 

15.3. Programa mínimo 

15.3.2. c) Profundidad “p” mínima a alcanzar en cada punto de exploración. 

P = Df + z 

Df: Distancia vertical desde el terreno natural hasta el fondo de la cimentación. 

z: 1,5 * ancho de la cimentación “B”, no menor de 3,00 m. 
 
4.3.3.5. CAPACIDAD DE CARGA: “qd” 

Para una cimentación continua con falla local, Terzaghi sugirió: 

 

qd = (⅔) C . N´c + γ . Df  . N´q + (½) γ . B . N´γ 

 

Según el artículo 20.2. de la Norma E.050: Suelos y Cimentaciones indica que 

en suelos cohesivos (arcilla, arcilla limosa y limo-arcillosa), se emplee un 

ángulo de fricción interna (ø) igual a cero. 

 

qd = Sc . ic . C . Nc 
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Donde: 

C = Cohesión = 0,39 kg/cm2. 

 ic  = Coeficiente de corrección por inclinación de la carga correspondiente a la         

cohesión = 1,0 

 Sc  = Coeficiente de corrección por la forma de la cimentación correspondiente 

a la cohesión. 

 Sc  = 1 + [(0,2 tan2 (45° + ø/2)) (B/L)] = 1 + (0,2 x 0,60/9,00) = 1,014 

 Nc  = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la cohesión = 5,4 

 
Por lo tanto: 

qd = 1,014 x 1,0 x 0,39 x 5,4 

 

qd = 2,135 kg/cm2.    

 

4.3.3.6. FACTOR DE SEGURIDAD FRENTE A UNA FALLA POR CORTE  

 
Según la Norma E.050: Suelos y Cimentaciones indica que los factores de 

seguridad mínimos que deben tener las cimentaciones son las siguientes: 

21.1. Para cargas estáticas: F.S. = 3,0 

 
4.3.3.7. PRESIÓN ADMISIBLE: “qa” 

 
22.2.1. La aplicación de las ecuaciones de capacidad de carga por corte afectada por 

el factor de seguridad. 

  

qa = qd / F.S. 

 
qa = 2,135 / 3,0 

 
qa = 0,71 kg/cm2.  

 

ASENTAMIENTO “δ” = 0,70 cm. ˂ 1” 

DISTORSIÓN ANGULAR “α” = 0,000765 ˂ 1/150 



129 
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                    Figura 63. Cimiento Corrido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Marcial Blondet – Editor, SENCICO – SIDERPERÚ - PUCP 

 

Tabla 35. Metrado de cargas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

SECCIÓN DE DISEÑO ASUMIDO: 

 

 CIMIENTO CORRIDO: H = 0,70 m. x B = 0,65 m. (1:10 + 30% P.G. ≤ 6”)  

 SOBRECIMIENTO:       H = 0,30 m. x B = 0,15 m. (1:8 +25% P.M. ≤ 3”)   
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4.3.3.8. GEOMETRÍA DE MUROS: 

Como indica la Norma Técnica E.070: Albañilería (MVCS, 2006) 

Artículo 19. Requisitos Generales: 

19.1 MURO PORTANTE 

a) ESPESOR EFECTIVO: “t”  

Para la zona sísmica 4, el espesor efectivo mínimo, descontando tarrajeos, es: 

               

Dónde: “h” es la altura libre de la albañilería = 2.40 m.  

                                 240/20 = 12.00 cm. 

t = 13.00 cm. > 12.00 cm.        √ Ok.  
Por tanto: Se utilizará muros en aparejo de soga con espesor efectivo de 13 cm.  

b) ESFUERZO AXIAL MÁXIMO: “σm”   

 
 
       Dónde:  

Pm = Carga Gravitacional Máxima de Servicio en un Muro (100% de CV) 

t   = Espesor del Muro = 0,13 m.  

L    = Longitud del Muro más esforzado = Y1 = 3.10 m. 

Pm = 9,75 ton.        

σm = 23,60 ton/m2.   

Fa = Resistencia Admisible a Compresión en los muros de albañilería:  

 

 

 

 f´m = Resistencia a la compresión axial de la albañilería = 650 ton/m2.      
 

                Fa = 

 

 

                  Fa = 93,80 ton./m2. ≤ Fa = 0.15 (650 ton./m2.) = 97,5 ton/m2.     √ Ok. 
 

σm = 23,60 ton/m2.   <   93.80 ton/m2.         √ Ok. 

 

Por lo tanto: Es aceptable emplear muros de aparejos de soga t=0.13 m. 
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19.2 ESTRUCTURACIÓN EN PLANTA  

b) DENSIDAD MÍNIMA DE MUROS REFORZADOS  

La densidad mínima de muros reforzados, para cada dirección del edificio, se 

determina con la expresión:  

 

 

 

 
L = Longitud total del muro incluyendo sus columnas  

 

t = Espesor efectivo = 0.13 m.   

Ap = Área de Planta Típica = 6.00 x 9,05 = 54,30 m2  

La vivienda está ubicada en la zona sísmica 4  

 

4.3.3.9. FUERZAS SÍSMICAS: 

Norma Técnica E.030: Diseño Sismorresistente 

El valor de C/R no deberá considerarse menor que:  C / R ≥ 0,11 
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Tabla 36. Factor Uso: “U” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota.- Extraído de la Norma E.030: Diseño Sismorresistente – MVCS (2018) 
                      

 

Tabla 37. Factor Suelo: “S” 

 

 

 

 

 

 
 
Nota.- Exposición Norma E.030: Diseño Sismorresistente – MVCS, Ing. Yessenia Lugo Chávez 

Tabla 38. Factor Amplificación Sísmica: “C” 
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Nota.- Extraído de la Norma E.030: Diseño Sismorresistente – MVCS (2018) 
 

 

 

 

Donde: 

TP = Período en la plataforma = 1,00 seg. 

TL = Período en el inicio de la zona espectral desplazamiento constante = 1,60 seg.   

 hn = Altura total del edificio = 5,14 metros. 

CT = Período en la plataforma para edificios de albañilería = 60 

T  = Período Fundamental de Vibración = 0,086 seg. 

Si: T ˂ TP                  C = 2,5                         0,086 ˂ 1,00 

 
“C” = 2,5   

 
FACTOR SISTEMA ESTRUCTURAL: “R” 
 

Según la Norma E.080: Albañilería (MVCS, 2018) 

23.1. b) SISMO MODERADO. Analizamos las fuerzas de inercia 

equivalentes a la mitad de los valores producidos por el «sismo severo». 

 

“R” = 6   
 
Reemplazando: 

                                            
                                                                              
                                                 
                                                 0.45 x 1,00 x 1,10 x 2     =   0,0177 
                                                             56 
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Tabla 39. Densidad de muros reforzados 

  
 
  

 

 

 

 

 

Dirección X-X = 0.02096 > 0,0177  Dirección Y-Y = 0.03644 > 0.0177 

 

Densidad de Muros en “X” e “Y”    ≥   0,0177           √ Ok. 
 

 
La norma técnica Diseño Sismorresistente (Norma E.30, MVCS, 2018)  

4.3 b. En edificaciones de categoría C, se tomará el 25% de la carga viva    

6.1. Cargas Vivas Mínimas Repartidas  

Tabla N° 01.- Ocupación o Uso: Vivienda = 2,0 kpa. (200 kgf/m².) 

 
Tabla 40. Pesos unitarios de los materiales 

 

 

 

 

 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota.-  Extraído de la Norma E.020: Cargas – MVCS (2018) 
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 Según la Norma E.020: Cargas (MVCS, 2006), capítulo 7.- Carga Viva en Techo  

7.2.a) Para techos con inclinación hasta 3° con respecto a la horizontal, 0,10 kPa 

(100 kgf/m²)    

                  
                P = C.M. + 0,25 C.V. = 175,65 ton. + 0,25 (1,2575 ton.)  

P = 175,96 ton. 

 

V = Z U S C P = 0,45 x 1,00 x 1,10 x 2,5 x 175,96 
                                    R           6 
 

                       V = 36,29 ton  

 

 
                        
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Diagrama del esfuerzo cortante “V”   

V 
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 4.3.3.10. DISTORSIONES DE ENTREPISO PARA LA EDIFICACIÓN 

Calculamos la diferencia de desplazamientos laterales por la altura del entrepiso de 

la vivienda para encontrar su distorsión. 

Siendo este desplazamiento horizontal relativo entre dos puntos en una línea 

vertical la deriva de la vivienda. 
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DISTORSIONES DE ENTREPISO DE LA VIVIENDA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA 
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Consideraciones Estructurales: 
 

Según la Norma E.070: Albañilería (MVCS, 2006) 

10.2. El espesor de las juntas de mortero será como mínimo 10 mm. y el 

espesor máximo será 15 mm.  

10.6. No se asentará más de 1,30 m. de altura del muro en una jornada de 

trabajo. 

11.2. La conexión comuna-albañilería podrá ser dentada o a ras. 

17. a) Una sección transversal preferentemente simétrica. 

17. b) Continuidad vertical hasta la cimentación. 

17. c) Una longitud mayor o igual a 1,20 m., para ser considerados como 

contribuyentes en la resistencia a las fuerzas horizontales.  

20.1. a) Que quede enmarcado en sus cuatro lados por elementos de 

concreto armado verticales (columnas) y horizontales (vigas soleras), 

aceptándose la cimentación de concreto como elemento de confinamiento 

horizontal para el caso de muros en el primer piso.   

20.1. b) que la distancia máxima centro a centro entre las columnas de 

confinamiento sea dos veces la distancia entre los elementos horizontales 

y no mayor que 5,00 m. 

20.1 f) Que se utilice en los elementos de confinamiento concreto con f’c 

≥ 17,15 Mpa (175 kg/cm².)  

20.3. El espesor mínimo de las columnas y solera será igual al espesor 

efectivo del muro. 

20.4. El peralte mínimo de la viga solera será igual al espesor de la losa de 

techo. 

20.5. El peralte mínimo de la columna de confinamiento será de 15 cm. 
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PARAMETROS DE DISEÑO ASUMIDO: 

 

    LOSA ALIGERADA HORIZONTAL EN UN SENTIDO: H = 0,17 m.  

   Losa superior:   h = 0,05 m. 

                  Ladrillo hueco: 300 x 300 x 120 mm. 

   Viguetas  

     Sección:         0,10 x 0,17 m. 

     Acero superior central:     Ø ½” 

      Acero superior extremos: Ø ⅜”    

     Acero inferior:                  Ø ⅜”    

   Acero de repartición de esfuerzos: Ø 1/4” @ 0,25 m.   
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Tabla 43. Áreas mínimas de columnas y vigas 

 

 

 

 

 

 

 
PARAMETROS DE DISEÑO ASUMIDO: 

 MUROS PORTANTES EN APAREJO DE SOGA DENTADO: e = 0,13 m.  

  Juntas horizontales e = 15 mm. 

  Juntas verticales:  e = 15 mm. 

 COLUMNAS: C-1  

  Sección: 0,15 x 0,25 

  Acero principal:    6 Ø ½” 

  Acero secundario: Estribos de Ø ⅜”, 1 @ 0,05, 4 @ 0,10, R @ 0,25   

 COLUMNAS: C-2  

  Sección: 0,15 x 0,20 

  Acero principal:    4 Ø ½” 

  Acero secundario: Estribos de Ø ⅜”, 1 @ 0,05, 4 @ 0,10, R @ 0,25   

    VIGAS COLLARÍN:  

  Sección: 0,15 x 0,17 

  Acero principal:    4 Ø ½” 

     Acero secundario: Estribos de Ø ⅜”, 1 @ 0,05, 4 @ 0,10, R @ 0,25 

   
INSTALACIONES SANITARIAS: 

 
Teniendo en cuenta que en ambos sectores rurales de nuestro planteamiento no 

cuenta con un sistema de alcantarillado, es que presento una alternativa para 

solucionar este problema que sería a través del sistema biodigestor y pozo 

percolador con la finalidad de tener un manejo adecuado de los residuos 

domiciliarios. 
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El biodigestor es un deposito hermético que sirve de contenedor de residuos 

orgánicos de origen animal o vegetal (carnes, verduras en descomposición, 

excrementos, etc.), adicionalmente podría utilizarse como tratamiento ecológico.  

El pozo percolador es una estructura que sirve para depositar la disposición final 

del biodigestor el cual será posteriormente evacuado a través de sus paredes o por 

filtración al subsuelo.  

 

Figura 67. Funcionamiento del biodigestor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
Nota. Sanitary Engineer   

 

Otra solución sería aplicar en la R.M. N° 198-2018-VIVIENDA del 06/05/2018 que 

resuelve aprobar la Norma Técnica de Diseño: OPCIONES TECNOLÓGICAS 

PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL. 
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4.4.  Financiamiento 

 

Teniendo en cuenta que el gran inconveniente para poder adquirir una vivienda es el 

poder adquisitivo de los pobladores focalizados en este sector económico de pobreza 

monetaria, es que analizaremos los programas de gobierno existentes y proponemos 

una alternativa mixta entre el programa de vivienda urbano y el programa de 

vivienda rural para hacer realidad la construcción de su vivienda. 

 

4.4.1. Programa de gobierno para viviendas dignas y seguras 

 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuenta con diferentes 

programas de vivienda dirigido a varios sectores económicos de la población, 

básicamente se ha centrado en cubrir las brechas sociales en la zona urbana 

dentro de habilitaciones urbanas constituidas y últimamente ha incursionado 

en las zonas rurales.   

Este programa es supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFPs (SBSyAFP) y la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). 

 

4.4.1.1. Programas para viviendas urbanas 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Crédito Mivivienda.- Programa hipotecario que permite a través de 

un crédito para comprar cualquier vivienda, construir en terreno propio o aires 

independizados y a mejorar tu vivienda. 

Financia compra de viviendas a través de un crédito hipotecario de un costo 

entre S/ 61,200.00 hasta S/ 436,100.00 para ser cancelado en 5 a 25 años. 
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Techo propio.- Cuando se trata de familias de bajos recursos económicos se 

aplica este programa para acceder a una vivienda, cuyos ingresos familiares 

mensuales no excedan de S/ 2,627.00 para comprar y S/ 2,038.00 para 

construir o mejorar la vivienda que cumplan con la infraestructura necesaria 

de acuerdo a la normatividad vigente. 

Para la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN), el valor 

máximo del inmueble se incrementó de S/ 81,000 a S/ 82,200, para las 

viviendas unifamiliares. 

 

Y en el caso de las viviendas multifamiliares, el valor máximo se incrementó 

de S/ 101,250 a S/ 102,700. 

 

El estado otorga a una familia un Bono Familiar Habitacional - BFH, como 

un medio de subsidio directo como incentivo por su esfuerzo económico 

familiar.  

 

El BFH para compra de vivienda es de S/ 38,500.00 *  

Para Vivienda de Interés Social (VIS), el BFH dependiendo el tipo de 

vivienda (unifamiliar, multifamiliar, etc.) es de S/ 41,360 y S/ 42,680 **. 

 

 (*) Monto del BFH aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 086-2020-

VIVIENDA y mediante Decreto Supremo 016-2020-VIVIENDA se prorrogó 

hasta el 31.12.21. 

 

(**) Monto del BFH aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 182-2021-

VIVIENDA. 

 

El valor del BFH para construcción de vivienda es de S/ 26,400.00  

 

El valor del Bono para mejora de vivienda es de S/ 10,120.00  
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4.4.1.2. Programa para viviendas rurales 

 

 

 

 

 

El Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) que se viene desarrollando 

en nuestro país es con el objetivo de mejorar, reconstruir y reforzar las 

condiciones de la vivienda rural de los pobladores focalizados en situación de 

pobreza y pobreza extrema. 

La intervención del estado es a través de los gobiernos locales y núcleo 

ejecutor que está formado por los beneficiarios organizados y constituidos en 

asamblea general. 

 

Las viviendas de este programa denominadas Sumaq Wasi o Casa Bonita son 

construidas con materiales dependiendo de la región, así tenemos:   

 

Sierra.- Los Sumaq Wasi modulación que incluye ventanas colocadas en el 

techo, con la finalidad de recibir el calor del sol en el día, y los materiales que 

brinden un aislamiento adecuado que eviten pérdidas térmicas en la noche. 

 

Tienen un área construida de 33,00 m²., con muros de adobe con refuerzo 

horizontal y vertical de caña brava o carrizo que le brinda resistencia sísmica. 

Cuenta con dos dormitorios, cocina-comedor y, área tapón para viviendas 

encima de los 3,000 metros de altitud, evitando que las corrientes frías 

ingresen al módulo.  

 

Costa.- Las viviendas Sumaq Wasi son edificados con muros de bloques de 

concreto, cimientos de losa de concreto armado, el techo interior es construido 

con bambú para aligerar que los rayos solares recaigan directamente sobre la 

losa aligerada. 
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Tienen un área construida de 26,00 m². con acabados caravista y elementos 

confinantes de concreto armado. 

 

Cuenta con dos dormitorios, cocina-comedor y un área para el desarrollo social 

familiar. 

Selva.- Los Sumaq Wasi construidos con madera de la zona, incluye pisos de 

madera machihembrada colocados sobre una estructura entramada de madera. 

 

Utilizan en los vanos un bastidor de madera con malla mosquitera para impedir 

el ingreso de vectores al interior de la vivienda. 

 

El área proyectada para construir es de 28,00 m². y la cobertura de 

polipropileno con aislante y cielorraso con viruta prensada para evitar que las 

lluvias invadan la vivienda. 

 

Fuente:  Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – fondo Mivivienda 
  www.vivienda.gob.pe 
              www.mivivienda.com.pe 
 
 

4.4.2. Propuesta de financiamiento para las viviendas rurales 

 

Presentamos una propuesta mixta, es decir el gobierno a través del Programa 

Nacional de Vivienda Rural (PNVR) financie el costo de la vivienda Sumaq 

Wasi o Casa Bonita y la comunidad puede presentar su proyecto de vivienda 

segura y saludable con un módulo que cumplan realmente todas las 

actividades familiares bien modulada y con el debido confort como el que 

estamos presentando otorgándole un préstamo hipotecario con 0 intereses por 

el saldo del costo del área a construir.   

 

La construcción y supervisión bajo responsabilidad del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento en coordinación con el Núcleo 

Ejecutor.     

http://www.mivivienda.com.pe/
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CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes del presente estudio, en cuanto la brecha social 

de déficit de viviendas, la situación económica de extrema pobreza monetaria 

existente en la población rural de la región Lambayeque, presentamos el diseño de 

una módulo de vivienda rural dependiendo de la geografía, clima, factores socio-

culturales y geología del terreno así como los materiales y mano de obra disponibles 

en la zona que servirán para la edificación, evalúo el comportamiento sísmico para 

evitar que causen daño a la infraestructura, consecuentemente pérdidas económicas 

y hasta lamentables pérdidas de vidas.  

 

La propuesta de vivienda de adobe reforzada con cuerdas para la zona rural de la 

sierra que presento está bien modulada y con un costo de mercado accesible al 

poblador de esas comunidades, ya que la mayoría de los materiales y la mano de 

obra serían de la zona, incluyendo el apoyo del estado en el financiamiento, 

dirección técnica y supervisión de la construcción con la finalidad de aplicar las 

normas técnicas vigentes en nuestro país, dejando escuela entre los pobladores. 

 

La propuesta de vivienda de albañilería confinada para la zona rural de la costa es 

pertinente debido a que los materiales pueden llegar a través de las diferentes vías 

de comunicación terrestre actualmente integradas ya sea por carretera o trochas 

carrozables, siendo el costo de mercado accesible al poblador beneficiado el cual 

mayoritariamente se dedica a la agroexportación, necesitándose fundamentalmente 

el respaldo del Estado en el financiamiento, dirección técnica y supervisión de la 

construcción aplicando las diversas normas técnicas vigentes en nuestro país y a la 

vez aprovechando en socializar las normas entre los trabajadores de construcción. 

 

Los ingresos monetarios de las familias en las zonas rurales no les permiten invertir 

en la construcción de una vivienda saludable y segura, es por eso que la intervención 

del estado a través de sus gobiernos locales, gobierno regional o gobierno nacional 

es muy importante para integrarlos dentro de una sociedad inclusiva e integrada.  



148 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

El diseño sismorresistente de la vivienda rural segura y saludable de acuerdo a las 

normas técnicas vigentes que presentamos debe implementarse de acuerdo a la 

geografía de la zona ya sea en la costa o en la sierra con déficit habitacional y en el 

sector de extrema pobreza monetaria. 

 

Es fundamental que el programa de vivienda que se aplique a este proyecto de 

vivienda rural en la región Lambayeque ya sea en la costa o en la sierra deben 

utilizarse los materiales y mano de obra de la zona ejecutarse obligatoriamente con 

dirección técnica de un profesional de ingeniería o arquitectura cumpliendo 

estrictamente la normatividad vigente, evaluando la geología del terreno. 

 

Así, mismo la participación de la comunidad que generalmente es muy solidaria 

fiscalicen la inversión a través del Núcleo Ejecutor, siendo un ente que en 

coordinación con el Estado comunique a la población el avance técnico y 

económico, brindando de esta manera confianza entre los pobladores con la 

finalidad de que estos proyectos tengan un efecto multiplicador entre las 

comunidades vecinas. 

 

Este trabajo que presento si bien es exclusivamente técnico, no estaría demás que 

se le otorgue un componente político, por lo que se recomienda que a través de los 

gobiernos locales (Municipalidades distritales de Morrope e Incahuasi o 

Municipalidades Provinciales de Lambayeque y Ferreñafe) o el Gobierno Regional 

de Lambayeque sirvan como entes promotores y gestores ante el gobierno central 

para llevar adelante la construcción masiva de viviendas en las zonas rurales de 

nuestro país que ya se inició en la sierra sur de nuestro país, lo que permitiría reducir 

la brecha social e integrarlos con nuestro país.      
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APÉNDICE 

  



    

  

Instrumentos utilizados: 

 

Camioneta rural para el traslado de personal y equipos. 

 

Equipos y laboratorio para el estudio de mecánica de suelos. 

 

Equipos y herramientas para la extracción de muestras.   

 

Equipos topográficos para definir la ubicación de las muestras. 

 

Información estadística oficial de instituciones gubernamentales. 

 

Hardware: computadoras y laptop.  

 

Software: Programas informáticos. 

 

Auto CAD para la información gráfica del expediente técnico. 

 

Word para la redacción.  

 

Excel para la información estadística y presupuestos de obra. 

 

Etabs, para el análisis de las distorsiones de entrepiso. 
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ANEXO 01: PRESUPUESTOS DE OBRA 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

 

                                           Descripción                                                                    Pág. 

 

Presupuesto de obra: Vivienda de adobe reforzado con cuerdas……………… 154     

 

EDIFICACIONES
ÁREAS 
(M².)

          ÁREA OCUPADA: 200,00 M2.

          ÁREA TECHADA: 72,00 M2.

          ÁREA CONSTRUIDA: 105,84 M2.

          ÁREA ÚTIL: 53,50 M2.
 

 

 

Presupuesto de obra: Vivienda de albañilería confinada………..……………… 157     

 

EDIFICACIONES
ÁREAS 
(M².)

          ÁREA OCUPADA: 72,00 M2.

          ÁREA TECHADA: 50,30 M2.

          ÁREA CONSTRUIDA: 50,30 M2.

          ÁREA LIBRE: 21,70 M2.
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UNITARIO PARCIAL

1 883.00

1.1 OBRAS PROVISIONALES Y CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

1.1.1 OBRAS PROVISIONALES

1.1.1.2 Almacén m². 1.00 100.00 100.00

1.1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES

1.1.2.1 Agua para la Construcción glb. 1.00 200.00 200.00

1.1.3 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1.3.1. LIMPIEZA DEL TERRENO

1.1.3.1.1 Eliminación de basura y elementos sueltos livianos e=0,10 m. m³. 20.00 6.25 125.00

1.1.9 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO

1.1.9.1 Trazos, Niveles y Replanteo Preliminar m². 200.00 1.29 258.00

1.2 SEGURIDAD Y SALUD

1.2.1.1 Equipos de protección individual unid. 5.00 40.00 200.00
2 10,437.29

2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

2.1.2 EXCAVACIONES

2.1.2.2 Excavaciones simples B=0,60 m., Df=0,70 m. m³. 23.09 17.86 412.39

2.1.4 CORTES

2.1.4.2 Corte de terreno de cultivo h=0,10 m. m³. 5.32 40.86 217.38

2.1.4 RELLENOS

2.1.4.2 Relleno con tierra mejorada h=0,25 m. m³. 64.24 5.40 346.90

2.1.5 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m². 22.00 1.45 31.90

2.1.6 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m³. 32.90 19.81 651.75

2.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

2.2.1 CIMIENTOS CORRIDOS

2.2.1.1 Piedra ≤ 10" unida con barro tipo pirca m³. 23.09 83.90 1,937.25

2.2.6 SOBRECIMIENTOS

2.2.6.1 Piedra ≤ 10" unida con barro tipo pirca m³. 8.14 83.90 682.95

2.2.6.2 Encofrado y Desencofrado m². 40.72 21.18 862.45

2.5 ESTRUCTURA DE MADERA

2.5.3 TIJERALES Y RETICULADOS

2.5.3.1 Tijerales dos aguas de madera rolliza Aliso de 4" x 4" Unid. 4.00 121.18 484.72

2.5.4 CORREAS

2.5.4.1 Vigas secundarias de madera rolliza Suru de Ø 2" Unid. 12.00 68.75 825.00

2.5.4.2 Viga collarín de madera rolliza Suru de Ø 2" ml. 50.90 32.82 1,670.54

2.5.5 COBERTURAS

2.5.5.1 Planchas onduladas de zinc galvanizada de 0,18 x 800 x 1800 mm. Unid. 78.00 25.67 2,002.26

2.5.5.2 Cumbreras de 50 x 120 mm. Unid. 10.00 31.18 311.80
3 ARQUITECTURA 15,540.00

3.1 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA

3.1.12 MUROS DE ADOBE (SIMPLE O ESTABILIZADO)

3.1.12.1 Muro de Soga - Adobe artesanal de 400 x 400 x 100 mm. m². 131.76 59.14 7,792.29

3.1.12.2 Driza o cuerda sintética de Ø 5/32" x 60 m. rollo 42.00 25.87 1,086.54

3.1.12.3 Cinta rafia sintética de Ø 1/8" x 150 m. (250 gr.) rollo 30.00 7.15 214.50

3.1.17 ESTUFAS

3.1.17.1 Cocina mejorada (95 adobes) Unid. 1.00 167.60 167.60

3.2 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

3.2.13 EMPASTADO DE MUROS DE ADOBE e= 2 cm. m². 254.36 15.76 4,008.71

TOTAL

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 

ESTRUCTURAS

PARTIDA ESPECIFICACIONES UNID. CANT.
COSTO

PRESUPUESTO DE OBRA: VIVIENDA DE ADOBE REFORZADA CON CUERDAS - A = 72,00 m².
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UNITARIO PARCIAL

3.4 PISOS Y PAVIMENTOS

3.4.2 PISOS

3.4.2.23 Piso de tierra mejorada h=0,25 m. m². 22.00 14.30 314.60

3.7 CARPINTERIA DE MADERA

3.7.1 PUERTAS

3.7.1.1 Puertas tipo tablero de madera corriente unid. 2.00 280.00 560.00

3.7.1.2 Puertas contraplacadas de madera corriente unid. 3.00 116.95 350.85

3.7.2 VENTANAS 

3.7.2.1 Ventanas de madera corriente unid. 4.00 51.54 206.16

3.11 PINTURA

3.11.1.2 Muros interiores al temple 2 manos m². 136.58 3.25 443.89

3.11.1.3 Muros exteriores al temple 2 manos m². 104.45 3.25 339.46

3.12 VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERÍA

3.12.2 LIMPIEZA FINAL glb. 1.00 55.40 55.40
4 3,667.37

4.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

4.1.1 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS

4.1.1.1 Inodoro blanco unid. 1.00 186.10 186.10

4.1.1.2 Lavatorio para baño blanco unid. 1.00 126.09 126.09

4.1.1.4 Lavadero de losa para lavandería unid. 1.00 118.20 118.20

4.1.2 SUMINISTRO DE ACCESORIOS

4.1.2.1 Duchas Cromadas de cabeza giratoria unid. 1.00 25.91 25.91

4.1.3 COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS

4.1.3.1 Inodoro blanco unid. 1.00 30.10 30.10

4.1.3.2 Lavatorio para baño blanco unid. 1.00 30.10 30.10

4.1.3.4 Lavadero de losa para lavandería unid. 1.00 30.10 30.10

4.1.4 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

4.1.4.1 Duchas Cromadas de cabeza giratoria unid. 1.00 12.46 12.46

4.2 SISTEMA DE AGUA FRÍA

4.2.1 SALIDA DE AGUA FRÍA PVC-P C-7,5 (incluye accesorios) pto. 4.00 23.75 95.00

4.2.2 REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC-P C-7,5 (incluye accesorios) ml. 16.75 12.98 217.42

4.3 DESAGÜE Y VENTILACIÓN

4.3.1 SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL (incluye accesorios) pto. 4.00 87.60 350.40

4.3.2 REDES DE DERIVACIÓN PVC-SAL (incluye accesorios) ml. 25.50 17.60 448.80

4.6.5 CÁMARAS DE INSPECCIÓN

4.6.5.1 CAJA DE REGISTRO

4.6.5.1.1 Caja de registro de concreto simple prefabricada pulida de 12" x 24" unid. 1.00 76.23 76.23

4.7 VARIOS

4.7.1 BIODIGESTOR

4.7.1.1 Biodigestor autolimpiable de 600 litros, Ø 0,88 m., h=1,64 m. unid. 1.00 1,920.46 1,920.46

30,527.66

3,052.77

33,580.43TOTAL GENERAL      S/  

SON: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 43/100 SOLES

INSTALACIONES SANITARIAS

TOTAL COSTO DIRECTO      S/  

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (10% DEL COSTO DIRECTO)      S/  

PRESUPUESTO DE OBRA: VIVIENDA DE ADOBE REFORZADA CON CUERDAS - A = 72,00 m².

PARTIDA ESPECIFICACIONES UNID. CANT.
COSTO

TOTAL
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PARTIDA ESPECIALIDAD

1 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud 

2 Arquitectura

3 Estructuras

4 Instalaciones Sanitarias

TIPO DE CAMBIO

Fuente: SBSyAFP al 31/01/2021 (venta) - 1 US$ = S/ 3,628

RECURSOS DE OBRA

     Mano de obra

     Materiales

     Equipo y herramientas

TOTAL

3,667.37

Total Costo Directo (incluye I.G.V.)     S/ 30,527.66

Gastos Generales + Urilidad (10% del C.D.)     S/ 3,052.77

100,00

%

29,32

67,89

2,79

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE OBRA: VIVIENDA DE ADOBE REFORZADO CON CUERDAS - A = 72,00 m².

TOTAL

883.00

10,437.29

15,540.00

COSTO POR M².: S/ 466,39

COSTO POR M².: US$ 128,55

PLAZO DE EJECUCIÓN: 25 días calendario (no incluye fabricación de adobes)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 días calendario (incluye fabricación de adobes)

Total Costo Directo     S/ 33,580.43
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UNITARIO PARCIAL

1 1,160.82

1.1 OBRAS PROVISIONALES Y CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

1.1.1 OBRAS PROVISIONALES

1.1.1.2 Almacén m². 8.00 25.00 200.00

1.1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES

1.1.2.1 Agua para la Construcción glb. 1.00 450.00 450.00

1.1.3 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1.3.1. LIMPIEZA DEL TERRENO

1.1.3.1.1 Eliminación de basura y elementos sueltos livianos e=0,10 m. m³. 7.20 18.17 130.82

1.1.9 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO

1.1.9.1 Trazos, Niveles y Replanteo Preliminar m². 72.00 2.50 180.00

1.2 SEGURIDAD Y SALUD

1.2.1.1 Equipos de protección individual unid. 5.00 40.00 200.00
2 18,603.58

2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

2.1.2 EXCAVACIONES

2.1.2.2 Excavaciones simples B=0,65 m., Df=0,75 m. m³. 11.65 40.86 476.02

2.1.4 CORTES

2.1.4.2 Corte del material orgánico h=0,45 m. m³. 6.21 40.86 253.74

2.1.4 RELLENOS

2.1.4.2 Relleno con material de préstamo h=0,45 m. m³. 8.54 45.54 388.91

2.1.5 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m². 34.95 6.35 221.93

2.1.6 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m³. 32.60 49.81 1,623.81

2.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

2.2.1 CIMIENTOS CORRIDOS

2.2.1.1 Concreto 1:10 + 30% de P.G. ≤ 6" m³. 11.65 285.39 3,324.79

2.2.6 SOBRECIMIENTOS

2.2.6.1 Concreto 1:8 + 25% de P.M. ≤ 3" m³. 0.81 375.39 304.07

2.2.6.2 Encofrado y Desencofrado m². 12.42 42.11 523.01

2.2.9 FALSO PISO

2.2.9.1 Concreto 1:8 de e=3" m². 12.42 28.21 350.37

2.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

2.3.7 COLUMNAS

2.3.7.1 Concreto f'c=175 kg/cm2 m³. 1.84 382.60 703.98

2.3.7.2 Encofrado y Desencofrado m². 21.48 41.53 892.06

2.3.7.3 Acero fy=4200 kg/cm². kg. 306.31 6.26 1,917.50

2.3.8 VIGAS

2.3.8.1 Concreto f'c=175 kg/cm2 m³. 1.31 382.60 501.21

2.3.8.2 Encofrado y Desencofrado m². 5.07 54.47 276.16

2.3.8.3 Acero fy=4200 kg/cm². kg. 258.63 6.26 1,619.02

2.3.9 LOSAS

2.3.9.2 Losas Aligeradas Convencionales e=0,17 m.

2.3.9.2.1 Concreto f'c=175 kg/cm2 m³. 4.21 382.60 1,610.75

2.3.9.2.2 Encofrado y Desencofrado m². 46.96 43.48 2,041.82

2.3.9.2.3 Acero fy=4200 kg/cm². kg. 49.31 6.26 308.68

2.3.9.2.4 Ladrillos para Techo h=0,12 m. unid. 415.00 3.05 1,265.75

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 

PRESUPUESTO DE OBRA: VIVIENDA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA - A = 50,30 m².

PARTIDA DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
COSTO

TOTAL

ESTRUCTURAS
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UNITARIO PARCIAL

3 20,546.93

3.1 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA

3.1.1 MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA

3.1.1.1 Muro de Soga - Ladrillo king kong maquinado de 240 x 130 x 90 mm. m². 52.16 69.14 3,606.34

3.2 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

3.2.1 TARRAJEO PRIMARIO Mortero 1:5 m². 7.43 20.05 148.97

3.2.2 TARRAJEO EN INTERIORES Mortero 1:5 m². 154.77 25.89 4,007.00

3.2.3. TARRAJEO EN EXTERIORES Mortero 1:4 m². 7.60 28.23 214.55

3.2.11 VESTIDURAS DE DERRAMES

3.2.11.1 Vestiduras de Puertas ml. 33.60 10.82 363.55

3.2.11.2 Vestiduras de Ventanas ml. 13.13 10.82 142.07

3.3. CIELORASOS

3.3.3 CIELORASOS CON MEZCLA m². 46.96 34.07 1,599.93

3.4 PISOS Y PAVIMENTOS

3.4.1 CONTRAPISOS

3.4.1.1 Contrapiso de mortero 1:5 e=0,05 m. m². 51.61 28.21 1,455.92

3.4.2 PISOS

3.4.2.21 Piso de cerámica 30 x 30 m². 51.61 55.43 2,860.74

3.5 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

3.5.1 ZOCALOS

3.5.1.11 Zocalos de cerámica ml. 7.43 55.43 411.84

3.7 CARPINTERIA DE MADERA

3.7.1 PUERTAS

3.7.1.1 Puertas tipo tablero unid. 2.00 780.00 1,560.00

3.7.1.2 Puertas contraplacadas unid. 4.00 416.95 1,667.80

3.8 CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA

3.8.4 VENTANAS DE ALUMINIO unid. 5.00 251.54 1,257.70

3.11 PINTURA

3.11.1 DE CIELORRASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES

3.11.1.1 Cielorrasos al temple m². 46.96 5.25 246.54

3.11.1.2 Muros interiores al temple 2 manos m². 154.77 5.25 812.54

3.11.1.3 Muros exteriores al temple 2 manos m². 7.60 5.25 39.90

3.12 VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERÍA

3.12.2 LIMPIEZA FINAL glb. 1.00 151.54 151.54
4 4,730.59

4.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

4.1.1 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS

4.1.1.1 Inodoro blanco unid. 1.00 178.61 178.61

4.1.1.2 Lavatorio para baño blanco unid. 1.00 136.01 136.01

4.1.1.3 Lavadero de acero inoxidable para cocina unid. 1.00 237.01 237.01

4.1.1.4 Lavadero de losa para lavandería unid. 1.00 128.01 128.01

4.1.2 SUMINISTRO DE ACCESORIOS

4.1.2.1 Duchas Cromadas de cabeza giratoria unid. 1.00 35.01 35.01

4.1.2.2 Jaboneras de losa blanca unid. 1.00 8.64 8.64

4.1.2.3 Toallera con soporte de Losa y barra plástica unid. 1.00 8.66 8.66

4.1.2.4 Papelera de Losa blanca unid. 1.00 7.60 7.60

PRESUPUESTO DE OBRA: VIVIENDA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA - A = 50,30 m².

PARTIDA DESCRIPCIÓN UNID. TOTAL

ARQUITECTURA

CANT.
COSTO

INSTALACIONES SANITARIAS
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UNITARIO PARCIAL

4.1.3 COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS

4.1.3.1 Inodoro blanco unid. 1.00 86.10 86.10

4.1.3.2 Lavatorio para baño blanco unid. 1.00 63.01 63.01

4.1.3.3 Lavadero de acero inoxidable para cocina unid. 1.00 63.01 63.01

4.1.3.4 Lavadero de losa para lavandería unid. 1.00 63.01 63.01

4.1.4 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

4.1.4.1 Duchas Cromadas de cabeza giratoria unid. 1.00 18.64 18.64

4.1.4.2 Jaboneras de losa blanca unid. 1.00 18.64 18.64

4.1.4.3 Toallera con soporte de Losa y barra plástica unid. 1.00 18.64 18.64

4.1.4.4 Papelera de Losa blanca unid. 1.00 18.64 18.64

4.2 SISTEMA DE AGUA FRÍA

4.2.1 SALIDA DE AGUA FRÍA PVC-P C-7,5 (incluye accesorios) pto. 4.00 64.78 259.12

4.2.2 REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC-P C-7,5 (incluye accesorios) ml. 26.70 17.45 465.92

4.3 DESAGÜE Y VENTILACIÓN

4.3.1 SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL (incluye accesorios) pto. 6.00 117.60 705.60

4.3.2 REDES DE DERIVACIÓN PVC-SAL (incluye accesorios) ml. 23.55 17.60 414.48

4.6.5 CÁMARAS DE INSPECCIÓN

4.6.5.1 CAJA DE REGISTRO

4.6.5.1.1 Caja de registro de concreto simple prefabricada pulida de 12" x 24" unid. 1.00 276.23 276.23

4.7 VARIOS

4.7.1 BIODIGESTOR

4.7.1.1 Biodigestor autolimpiable de 600 litros, Ø 0,88 m., h=1,64 m. unid. 1.00 1,520.00 1,520.00
5 4,237.07

5.2 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES

5.2.1 SALIDAS

5.2.1.1 Alumbrado incluye lamparas y accesorios pto. 7.00 87.60 613.20

5.2.1.2 Tomacorrientes incluye placas y accesorios pto. 10.00 93.62 936.20

5.2.2 CANALIZACIÓN, CONDUCTOS O TUBERÍAS

5.2.1.4 Tubería - 15 mm. PVC-SAP (acometida) ml. 5.25 13.62 71.51

5.2.1.5 Tubería - 15 mm. PVC-SEL (circuitos) ml. 26.89 11.36 305.47

5.2.3 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS

5.2.3.1 Cable - 2x4.0 mm². TW-AWG (acometida) ml. 35.25 3.62 127.61

5.2.3.2 Cable - 2x2.5 mm². TW-AWG (circuitos) ml. 87.38 2.64 230.68

5.2.3.3 Cable - 1x2.5 mm². TW-AWG (sistema a tierra) ml. 78.94 2.64 208.40

5.2.7 TABLERO DISTRIBUCIÓN

5.2.7.1 Tablero de distribución incluye llaves termo magnéticas de 16A y 20A unid. 1.00 850.00 850.00

5.4 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

5.4.1 Pozo a tierra incluye equipamiento unid. 1.00 894.00 894.00

49,278.99

7,391.85

56,670.84

10,200.75

66,871.59

SON: SESENTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 59/100 SOLES

DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
COSTO

TOTAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.18% DE SUB TOTAL)      S/  

TOTAL GENERAL      S/  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

TOTAL COSTO DIRECTO      S/  

PRESUPUESTO DE OBRA: VIVIENDA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA - A = 50,30 m².

PARTIDA

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (15% DEL COSTO DIRECTO)      S/  

SUB TOTAL      S/  
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PARTIDA ESPECIALIDAD

1 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud 

2 Arquitectura

3 Estructuras

4 Instalaciones Sanitarias

5 Instalaciones Eléctricas y Mecánicas

TIPO DE CAMBIO

Fuente: SBSyAFP al 31/01/2021 (venta) - 1 US$ = S/ 3,628

RECURSOS DE OBRA

     Mano de obra

     Materiales

     Equipo y herramientas

TOTAL

PLAZO DE EJECUCIÓN: 95 días calendario

%

31,72

57,89

10,39

100,00

COSTO POR M².: S/ 1 329,46

COSTO POR M².: US$ 366,44

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE OBRA: VIVIENDA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA - A = 50,30 m².

20,546.93

4,730.59

Total Costo Directo     S/

Gastos Generales + Urilidad (15% del C.D.)     S/

Sub Total     S/

Impuesto General a las Ventas (18% del Sub Total)     S/ 10,200.75

66,871.59Total Costo Directo     S/

4,237.07

49,278.99

7,391.85

56,670.84

TOTAL

1,160.82

18,603.58
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Edificación de una vivienda de adobe

reforzada con cuerdas en Incahuasi

Fuente: FORZA ings

Los conocimientos empíricos de los constructores de la zona se pueden potenciar haciéndoles conocer 
la importancia de su experiencia, pero además que es necesario incluir las especificaciones técnicas de 
las normas técnicas actuales con la finalidad de que sus construcciones sean seguras sísmicamente y 

con una modulación adecuada de acuerdo al uso que brindará a sus usuarios.

Cuenta geografica-
mente con  zona 
costera y cordillera 
occidental.

14 479,52 Km²
dividido políticamente 
en tres provincias, 38 
distritos y 1469 centros 
poblados

Infografía: Sergio Bravo Ortiz

DRIZAS O CUERDAS DE Ø 5/32”
Sogas sintéticas que forman las 
mallas de refuerzo de la vivienda 
para mayor estabilidad de su 
estructura.

CINTA RAFIA DE Ø 1/8”

Sogas sintéticas que sirven para unir 
las cuerdas en forma de mallas en 
ambas caras del muro

No cimentar sobre suelos granulares 
sueltos, cohesivos blandos, ni arcillas 
expansivas. 

1

Se prohíbe la cimentación en suelos de arenas 
sueltas que pueden saturarse de agua (riesgo 
de licuefacción de suelos). 

2

Terrenos con inestabilidad geológica 
formados por rellenos, suelos orgánicos, 
o con nivel freático superficial.

4

Las edificaciones de tierra reforzada 
deben ser de un piso en las zonas 
sísmicas 4 y 3, y hasta de dos pisos en 
las zonas sísmicas 2 y 1

5

Zona de alto riesgo de desastre, tales como: 
inundaciones, avalanchas, aluviones, huaycos, 
antiguos cauces de quebradas actualmente 
secos, etc.

3

Aditivos naturales: Materiales naturales como 

paja y la arena gruesa, que controlan las fisuras 
que producen durante el proceso de secado 

rápido.

Adobe.-unidad de tierra cruda, que puede 

estar mezclada con paja u arena gruesa para 

mejorar su resistencia y durabilidad.

Adobe (técnica): Técnica de construcción que 

utiliza muros de albañilería de adobes secos 

asentados con mortero de barro.

La mayoría de las casas que usan este material 
de forma tradicional (sin refuerzo sísmico) no 

está preparada para resistir terremotos. Los 

terremotos destruyen miles de construcciones 
de adobe y causan muerte y lesiones a muchas 
personas.

Estas tragedias pueden ser evitadas mediante 

la construcción de casas de adobe sismorresis-

tentes.

RECOMENDACIÓN:

Mi objetivo es 
mejorar la 

seguridad y 
durabilidad de 
cada vivienda.

Las muestras de los materiales existentes y 
disponibles extraídos en la zona, después de un 
estudio de mecánica de suelos nos permitirá 
definir cuáles serán incluidos dentro de los 
componentes para el proceso constructivo del 
módulo de vivienda.

ESTUDIO

PROPUESTA

SOLUCIÓN

INVESTIGACIÓN  REALIZADA
EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE.

TESIS: DISEÑO SISMORRESISTENTE DE MÓDULOS DE VIVIENDA PARA SECTORES RURALES SEGÚN LA ZONA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE, 2018
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A-01

TESIS:

AUTOR:

PLANO: FECHA: ESCALA:

UNIVERSIDAD PARTICULAR DE TACNA
ESCUELA DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL - MENCIÓN EN GEOTECNIA

LÁMINA:

ISOMÉTRICO - ELEVACIONES

DISEÑO SISMORRESISTENTE DE MODULOS DE VIVIENDA

Ing. Fidel Ortiz Zapata

10/02/2020

PARA SECTORES RURALES SEGÚN LA ZONA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE, 2018

M.I. José Martín Velásquez Vargas
ASESOR:

INDICADA
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MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL - MENCIÓN EN GEOTECNIA

LÁMINA:

DISTRIBUCIÓN - CORTES

DISEÑO SISMORRESISTENTE DE MODULOS DE VIVIENDA

Ing. Fidel Ortiz Zapata

10/02/2020
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ALERO HORIZONTAL
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EXISTENTE

DETALLE DE ALERO
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PUERTA INTERIOR

2 TRAVESAÑOS

CAÑA
INTERCALADA

BASTIDOR
DE MADERA

CARRIZO

ESCALA: 1/20

2 DIAGONALES

CUADRO DE ÁREAS

ÁREA DE TERRENO: 200.00 m2.

ÁREA TECHADA: 72.00 m2.

ÁREA CONSTRUIDA: 105.84 m2.

ÁREA ÚTIL: 53.50 m2.

CUADRO DE VANOS: VENTANAS

TIPO ANCHO (m) ALTO (m) ALFEIZER (m) CANTIDAD CARACTERÍSTICAS

V-1 1,00 1,00 1,10 01 DOS HOJAS BATIENTES MADERA ALISO

V-2 0,60 1,00 1,10 02 DOS HOJAS BATIENTES MADERA ALISO

CUADRO DE VANOS: PUERTAS

TIPO ANCHO (m) ALTO (m) CANTIDAD CARACTERÍSTICAS

P-1 0,90 2,10 01 HOJA BATIENTES MADERA ALISO

P-2 0,80 2,10 02

V-3 0,60 0,40 1,70 01 DOS HOJAS BATIENTES MADERA ALISO

HOJA BATIENTES MADERA ALISO

A-03

TESIS:

AUTOR:

PLANO: FECHA: ESCALA:

UNIVERSIDAD PARTICULAR DE TACNA
ESCUELA DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL - MENCIÓN EN GEOTECNIA

LÁMINA:

ACABADOS - DETALLES

DISEÑO SISMORRESISTENTE DE MODULOS DE VIVIENDA

Ing. Fidel Ortiz Zapata

10/02/2020

PARA SECTORES RURALES SEGÚN LA ZONA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE, 2018

M.I. José Martín Velásquez Vargas
ASESOR:

INDICADA
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sobrecimiento

Cuerda de amarre
Coloca las cuerda de amarre
cada 30 cm, alineadas a las
cuerdas del sobrecimiento y
cada 3 hiladas de adobe

0,40

0,40

Une todos los
troncos con clavos

de 4''. Amarra la union
en forma de "ocho"

0,60

0,
60

0,
40

0,20 0,40 0,20

CUERDA DE SOBRECIMIENTO

Diámetro mínimo : 5/32''
Longitud : 1.60 m.
Espaciamiento : 0.30 m.

Madera de varas de
Suru Ø 2''

E-01

TESIS:

AUTOR:

PLANO: FECHA: ESCALA:

UNIVERSIDAD PARTICULAR DE TACNA
ESCUELA DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL - MENCIÓN EN GEOTECNIA

LÁMINA:

DETALLES DE ADOBES

DISEÑO SISMORRESISTENTE DE MODULOS DE VIVIENDA

Ing. Fidel Ortiz Zapata

10/02/2020

PARA SECTORES RURALES SEGÚN LA ZONA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE, 2018

M.I. José Martín Velásquez Vargas
ASESOR:

INDICADA

ESPECIFICACIONES

- La separación entre las sogas horizontales debe ser menor a 0,40 m.
en promedio para el tercio inferior a la altura del muro.

- Debe ser de 0,30 m. en promedio para el tercio central y de 0.20 m.
en promedio para el tercio superior (Sin coincidir con la junta
horizontal).

- La separación entre las sogas verticales debe ser menor a 0.40 m.
- El refuerzo horizontal debe coincidir con los niveles inferior y Superior

de los vanos.

DRIZA O CUERDA DE NYLON

Diámetro mínimo : 5/32''
Longitud : 0.80 m.
Espaciamiento : 0.30 m.

3 Hiladas

CINTA DE RAFIA Ø 1
8 " PARA UNIR LAS

CUERDAS DE AMBAS CARAS DEL MURO

Destaja 5cm en los cruces para que
la unión sea a media madera.
Fija los troncos con clavos de 4'' y
amarralos con sogas llaqa o cabuya.
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A

C

1

B

2 3 4

SALA

COMEDOR

COCINA
MEJORADA

DORMITORIO
HIJOS LAVANDERIA

PATIO

DORMITORIO
PRINCIPAL SS.HH

11 33

4

4

2

2

2

2

2

2

4

4

3333
1

1

1

1

1

1

4

4

22

44 44 44

4444

1 2 3 4

A

C

B

PLANTA CIMENTAIÓN
ESCALA: 1/50

0.
60

0.
40

2.
10

0.
07
5

CORTE 3-3
ESCALA: 1/20

CIMIENTO

CIMIENTO CIMIENTO

JUNTA 0.15

MADERA 3" x 3"

MADERA 3" x 3"

CORTE 1-1
ESCALA: 1/20

Puerta

CIMIENTO

SOBRECIMIENTO

PARED DE ADOBE
400 x 400 x 100 mm.

CORTE 2-2
ESCALA: 1/20

CORTE 4-4
ESCALA: 1/20

VENTANA SALA - COMEDOR

MADERA 3" x 3"

MADERA 3" x 3"

0,40
0,
40

0,
60

3,
20

0,
60

3,
20

0,
60

0,
40

3,
80

3,
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0,60 2,60 0,60 2,60 0,60 2,20 0,40

3,20 3,20 2,20 0,700,70

0,40 0,60 2,60 0,60 2,60 0,60 1,60 0,60 0,40

0,70 3,20 3,20 2,20 0,70
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3,
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0,
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0,
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40

0,
60

0,
25

0,
15

SUELO
MEJORADO

0,40 0,10 0,10

0,
60

0,
25

SUELO MEJORADO

B = 0,60

H
 =
 0
,6
0

0,
60

0,
10

0,
15

D
f =
 0
,7
0

0,
40

0,40

EXTERIOR INTERIOR

SUELO MEJORADO
    (0,15 + 0,10)

TERRENO DE
CULTIVO

CL: ARCILLA
ORGÁNICA DE
MEDIANA
PLASTICIDAD
    A-7-6 (0)

DETALLE DE SUELO
ESCALA: 1/12,5

SUELO
MEJORADO

2%

S/C =

E-02

TESIS:

AUTOR:

PLANO: FECHA: ESCALA:

UNIVERSIDAD PARTICULAR DE TACNA
ESCUELA DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL - MENCIÓN EN GEOTECNIA

LÁMINA:

CIMENTACIÓN

DISEÑO SISMORRESISTENTE DE MODULOS DE VIVIENDA

Ing. Fidel Ortiz Zapata

10/02/2020

PARA SECTORES RURALES SEGÚN LA ZONA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE, 2018

M.I. José Martín Velásquez Vargas
ASESOR:

INDICADA
ELEVACIÓN MUROS DE ADOBE Y CIMENTACIÓN

N.P.T. + 0,15

MADERA 3" x 3" MADERA 3" x 3"

SOBRECIMIENTO

PARED DE ADOBE
400 x 400 x 100 mm.

N.T.N. ± 0,00

N.P.T. + 0,15

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad Portante del suelo: §t = 0.67 Kg./cm².

Sobrecimiento    Piedra Ø 10" máximo

Cimiento:           Piedra Ø 10" máximo.
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C C

PLANTA VIGA COLLAR
ESCALA: 1/50

A

B B

1 2 3 4

A

1 2 3 4

DET. 01
ESCALA: 1/5

DET. 02
ESCALA: 1/5 DET. 03

ESCALA: 1/5

1,10 1,60 1,60 1,60 1,60 1,10 1,10 1,10

3,20 3,20 2,20

3,
80

3,
80

0,02

1,60 1,60 1,60 1,60 1,10 1,10 1,10

3,20 3,20 2,20

0,
95

0,
95

0,
95

0,
95

0,
95

0,
95

0,
95

0,
95

CANTIDAD DE VIGAS
   EJE Y: 3 VIGAS SECUNDARIAS
   EJE X: 9 VIGAS SECUNDARIASTIJERAL DE MADERA ALISO ROLLIZA DE 4" x 4"

ESCALA: 1/25

MORTERO DE BARRO DE
15 MM. ENTRE ADOBES

PIEZAS DE ADOBE:
0.40 X 0.40 X 0.10

VARAS DE SURU Ø 2" AMARRADAS CON LLAQA
PARA LA VIGA COLLAR, POSTERIORMENTE SE
RELLENA CON BARRO

ESQUEMA TIPICO DE VIGA COLLAR
ESCALA: 1/12.5

PENDIENTE: 30% - ZONA DE LLUVIAS FUERTESPENDIENTE: 30% - ZONA DE LLUVIAS FUERTES

E-03

TESIS:

AUTOR:

PLANO: FECHA: ESCALA:

UNIVERSIDAD PARTICULAR DE TACNA
ESCUELA DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL - MENCIÓN EN GEOTECNIA

LÁMINA:

DETALLES DE TECHO

DISEÑO SISMORRESISTENTE DE MODULOS DE VIVIENDA

Ing. Fidel Ortiz Zapata

10/02/2020

PARA SECTORES RURALES SEGÚN LA ZONA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE, 2018

M.I. José Martín Velásquez Vargas
ASESOR:

INDICADA

Descripción: Plancha laminada en frío recubierta por una
capa de zinc en ambas caras, mediante un proceso de
inmersión en caliente. Posteriormente pasa por un Sistema
de Rodillos que le forma ondulaciones.

Uso : En Techos y cercamiento

Norma técnica:
NORMA TÉCNICA NORMA EQUIVALENTE
JIS G-3302 ASTM A-653
SGCH CS Tipo B

Dimensiones Estándar y Pesos
SISTEMA MÉTRICO (mm) PESO TEÓRICO (Kg/Pl)
0,20x830x1800 2,85

MATERIAL
MEDIDAS (m.)

PESO (Kg.)
ANCHO LARGO LARG. UTIL

Zinc Galvanizado 0,50 1,20 1,00 2,40

CUMBRERA

EMPALMES EN EL TIJERAL CON SOGAS DE LLAQA O CABUYA

MEZCLA DE BARRO

5  :  1:  1:  12

Barro : Arena Gruesa : Paja Gruesa : Agua

PLANCHA ONDULADA GALVANIZADA

DETALLE 01

DETALLE 03DETALLE 03

DETALLE 02
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PVC SAL 4"

CAJA DE REGISTRO

POZO DE
PERCOLACIÓN

BIODIGESTOR
V = 600 Litros

Grava
seleccionada

para filtro

Grava
seleccionada

para filtro

RELLENO CON
MATERIAL PROPIO

RELLENO CON
MATERIAL PROPIO

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CON BIODIGESTOR

POZO DE
PERCOLACIÓN

BIODIGESTOR

CAJA DE
REGISTRO

LAVADERO
MULTIUSOS

DUCHA

LAVATORIO

UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO
ESCALA: 1/50

PVC SAL Ø 2''

PVC SAL Ø 4''

IS-01

TESIS:

AUTOR:

PLANO: FECHA: ESCALA:

UNIVERSIDAD PARTICULAR DE TACNA
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LÁMINA:

INSTALACIONES SANITARIAS
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PARA SECTORES RURALES SEGÚN LA ZONA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE, 2018
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ASESOR:

INDICADA

W.C.

PVC SAL Ø 2''

PVC SAL Ø 2''

P
V
C

 S
A
L
 Ø

 4
''

PVC SAL Ø 4''

P
V
C
 S

A
L
 Ø

 4
''

12" x 24"'

SUMIDERO DE BRONCE

CAJA DE REGISTRO 12" x 24"

REGISTRO ROSCADO DE BRONCE

TRAMPA "P" 

"Y" SIMPLE 

TEE

CODO DE 90° 

CODO DE 45° 

SENTIDO DEL FLUJO

TUBERÍA DE VENTILACIÓN

TUBERÍA DE DESAGÜE

LEYENDA

DESCRIPCIONSIMB.

    LIVIANO PARA DESAGÜE ESPIGA-CAMPANA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

    INSTALADOS A NIVEL DE  PISO TERMINADO.

2. LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE DESAGÜE SERÁN DE PVC

4. LAS CAJAS DE REGISTRO SERÁN CON MEDIA CAÑA DE

3. LOS ACCESORIOS PARA SUMIDERO SERÁN DE BRONCE E

    ATMOSFÉRICA EN CADA APARATO SANITARIO Y PROTEGER
     SELLO DE AGUA CORRESPONDIENTE.

    CONCRETO PREFABRICADO CON TARRAJEO PULIDO

5. EL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEBE GARANTIZAR PRESIÓN

1. DEBERÁ VERIFICARSE LOS NIVELES CON EL FIN DE ASEGURAR
    LIVIANO PARA DESAGÜE ESPIGA-CAMPANA.

CAJA DE C° PREFABRICADO
CON MARCO Y TAPA

Marca:                   ROTOPLAS

Color:                    Negro

Capacidad:           600 litros

Material:               Polietileno - 10% virgen.

Altura:                  1,64 m.

Diámetro:             0,85 m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: BIODIGESTOR

ELEVACIÓN BAÑO
ESCALA: 1/50
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Edificación de una vivienda de albañilería
confinada en Mórrope

Fuente: FORZA ings

Los conocimientos empíricos de los constructores de la zona se pueden potenciar haciéndoles conocer 
la importancia de su experiencia, pero además que es necesario incluir las especificaciones técnicas de 
las normas técnicas actuales con la finalidad de que sus construcciones sean seguras sísmicamente y 

con una modulación adecuada de acuerdo al uso que brindará a sus usuarios.

Cuenta geografica-
mente con  zona 
costera y cordillera 
occidental.

14 479,52 Km²
dividido políticamente 
en tres provincias, 38 
distritos y 1469 centros 
poblados

Infografía: Sergio Bravo Ortiz

No cimentar sobre suelos granulares 
sueltos, cohesivos blandos, ni arcillas 
expansivas. 

1

Se prohíbe la cimentación en suelos de arenas 
sueltas que pueden saturarse de agua (riesgo 
de licuefacción de suelos). 

2

Terrenos con inestabilidad geológica 
formados por rellenos, suelos orgánicos, 
o con nivel freático superficial.

4

Las edificaciones de tierra reforzada deben ser de un piso en las 
zonas sísmicas 4 y 3, y hasta de dos pisos en las zonas sísmicas 2 y 1

5

Zona de alto riesgo de desastre, tales como: 
inundaciones, avalanchas, aluviones, huaycos, 
antiguos cauces de quebradas actualmente 
secos, etc.

3

Albañilería Confinada: Albañilería 

reforzada con elementos de concreto 

armado en todo su perímetro, la 

cimentación de concreto se considera-

rá como confinamiento horizontal para 
los muros del primer nivel.

Muro Portante: Muro diseñado y 
construido en forma tal que pueda 

transmitir cargas horizontales y 
verticales de un nivel al nivel inferior o 

a la cimentación.

Tabique: Muro no portante de carga 

vertical, utilizado para subdividir 

ambientes o como cierre perimetral.

Los muros portantes que conforman el 

conjunto estructural de la vivienda de 

albañilería confinada deberán tener 
continuidad vertical y los elementos de 
arriostre de concreto serán vaciados 

posteriormente a la construcción de 

los muros.

RECOMENDACIÓN:

Mi objetivo es 
mejorar la 

seguridad y 
durabilidad de 
cada vivienda.

Las muestras de los materiales existentes 
y disponibles extraídos en la zona, 
después de un estudio de mecánica de 
suelos nos permitirá definir cuáles serán 
incluidos dentro de los componentes 
para el proceso constructivo del módulo 
de vivienda.

ESTUDIO

PROPUESTA

SOLUCIÓN

INVESTIGACIÓN  REALIZADA
EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE.

TESIS: DISEÑO SISMORRESISTENTE DE MÓDULOS DE VIVIENDA PARA SECTORES RURALES SEGÚN LA ZONA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE, 2018

Unión muro columna:
La conexión entre muro y columna 
que se empleará será el de tipo 
dentado.

Primero se levantan los muros y 
después se llenan las columnas 
con concreto.

Sistema de albañilería confinada:

Está conformado por el conjunto estructural 
que se encarga de soportar su propio peso, 
sobrecargas y los efectos de un sismo.

171



ELEVACION FRONTAL
ESCALA: 1/50

ISOMÉTRICO

ESCALA: 1/50
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A-01

TESIS:

AUTOR:

PLANO: FECHA: ESCALA:

UNIVERSIDAD PARTICULAR DE TACNA
ESCUELA DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL - MENCIÓN EN GEOTECNIA

LÁMINA:
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DISEÑO SISMORRESISTENTE DE MODULOS DE VIVIENDA

Ing. Fidel Ortiz Zapata

10/02/2020

PARA SECTORES RURALES SEGÚN LA ZONA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE, 2018

M.I. José Martín Velásquez Vargas
ASESOR:

INDICADA

PRIMERA ETAPA: PRIMER PISO
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CUADRO DE ÁREAS

ÁREA DE TERRENO: 72,00 m2.

ÁREA TECHADA: 50,30 m2.

ÁREA LIBRE:                  21,70 m2. A-02

TESIS:

AUTOR:

PLANO: FECHA: ESCALA:

UNIVERSIDAD PARTICULAR DE TACNA
ESCUELA DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL - MENCIÓN EN GEOTECNIA

LÁMINA:

DISTRIBUCIÓN

DISEÑO SISMORRESISTENTE DE MODULOS DE VIVIENDA

Ing. Fidel Ortiz Zapata

10/02/2020

PARA SECTORES RURALES SEGÚN LA ZONA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE, 2018

M.I. José Martín Velásquez Vargas
ASESOR:

INDICADA

SALA-COMEDOR
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C-2

C-2

C-2
C-1 C-1 C-1

C-1

C-2C-2

C-1
C-1

V-2

P-1

N.P.T. +0,15

P-2

VEREDA
N.V. +0,00

COCINA
N.P.T. +0,15 PATIO

N.T.N. +0,00

PATIO-LAVANDERÍA
N.T.N. +0,00

BAÑO
N.P.T. +0,15

PRINCIPAL
DORMITORIO

N.P.T. +0,15

DORMITORIO
N.P.T. +0,15

V-1

V-3

V-4

V-5 0,
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0,23

P-3
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P-4
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PLANTA GENERAL

ESCALA: 1/50
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techo liviano
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A-03
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AUTOR:
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CUADROS DE VANOS Y CORTES
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ASESOR:

INDICADA

CUADRO DE VANOS: VENTANAS

TIPO ANCHO (m) ALTO (m) ALFEIZER (m) CANTIDAD CARACTERISTICAS

V-1 2,05 1,20 1,10 01 DOS HOJAS CORREDIZAS
PERFILES DE ALUMINIO + VIDRIO SIMPLE

V-2 1,80 1,10

CUADRO DE VANOS: PUERTAS

TIPO ANCHO (m) ALTO (m) CANTIDAD CARACTERISTICAS

P-1 0,90 2,30 01

P-2 0,80 01

V-3 2,00 1,10 01

V-4

V-5

2,20 1,10

0,40 0,40 1,90 01

1,20

1,20

1,20

01

01

UNA HOJA BATIENTE
PERFILES DE ALUMINIO + VIDRIO SIMPLE

DOS HOJAS CORREDIZAS
PERFILES DE ALUMINIO + VIDRIO SIMPLE

DOS HOJAS CORREDIZAS
PERFILES DE ALUMINIO + VIDRIO SIMPLE

DOS HOJAS CORREDIZAS
PERFILES DE ALUMINIO + VIDRIO SIMPLE

P-3 0,80 01

P-4 0,70 01

P-5 0,80 01

2,30

2,30

2,30

2,30

HOJA BATIENTE
MADERA MACIZA

HOJA VAIVÉN
MADERA CONTRAPLACADA

HOJA BATIENTE
MADERA MACIZA

HOJA BATIENTE
MADERA CONTRAPLACADA

HOJA BATIENTE
MADERA CONTRAPLACADA
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CAMPANA

COCINA ELEC.
URSUS TROTTER

MUEBLE ALTO

SERIE NORMAL

SS.HH.
N.P.T. +0,25

LAVANDERIA
N.P.T. +0,25

DORMITORIO
N.P.T. +0,25

COCINA
N.P.T. +0,25 PATIO

N.P.T. +0,25

1,10

1,20

0,17

2,47

0,15

2,57

CORTE B-B
ESCALA: 1/50

0,00

2,00

0,40

0,17

2,57

0,10

1,90

0,40

0,17

2,57

SS.HH.
N.P.T. +0,25

PRINCIPAL
N.P.T. +0,25

PASILLO
N.P.T. +0,25

DORMITORIO

CORTE A-A
ESCALA: 1/50
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ELEVACION FRONTAL
ESCALA: 1/50

0,
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2,
10

0,
17

2,
57

2,
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17
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57

ELEVACION POSTERIOR
ESCALA: 1/50

0,
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2,
10

0,
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2,
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0,
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0,
17

2,
57

A-04

TESIS:

AUTOR:

PLANO: FECHA: ESCALA:

UNIVERSIDAD PARTICULAR DE TACNA
ESCUELA DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL - MENCIÓN EN GEOTECNIA

LÁMINA:

ISOMÉTRICO - ELEVACIONES

DISEÑO SISMORRESISTENTE DE MODULOS DE VIVIENDA

Ing. Fidel Ortiz Zapata

10/02/2020

PARA SECTORES RURALES SEGÚN LA ZONA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE, 2018

M.I. José Martín Velásquez Vargas
ASESOR:

INDICADA

FUTURA AMPLIACIÓN: SEGUNDO PISO

0,
30

2,
10

0,
17

2,
57

2,
40

0,
17

2,
57 2,
10

0,
17

2,
57

2,
40

0,
17

2,
57

ISOMÉTRICO

ESCALA: 1/50
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CUADRO DE ÁREAS

ÁREA DE TERRENO: 72,00 m2.

ÁREA TECHADA 1° Piso: 50,30 m2.

ÁREA TECHADA 2° Piso:  53,30 m2. A-05
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SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

1 0,
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0,
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1,
80

0,
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2,
05

0,
20

0,
90

0,
15

2

3

2,
55

3,
30

6,
00

1

2

3

0,
15

2,
75

0,
20

2,
75

0,
15

2,
92
5

2,
92
5

6,
00

E

E

D

D

C

C

B

B

A

A

C-1

C-1

C-2

C-1

C-1 C-1 C-1

C-2

C-2

C-2
C-1 C-1 C-1

C-1

C-2

C-2

C-1
C-1

V-2

N.P.T. +2,60

P-2

BAÑO
N.P.T. +2,60

DORMITORIO
N.P.T. +2,60

DORMITORIO
N.P.T. +2,60

V-1

V-3

V-4

V-5

0,
50

1,
90

P-3

P-3

P-4

P-5

PLANTA GENERAL

ESCALA: 1/50

0,202,750,251,000,202,250,252,000,252,600,25

0,152,800,151,100,152,400,152,000,152,800,15

2,5253,702,252,85

12,00

0,202,750,252,000,252,600,252,600,25

0,152,800,502,200,154,850,15

9,05

12,00

C-2

C-2 C-2C-2

PASADIZO

C-2

2,95

A

A

BB

0,
80

0,
15

SEGUNDO NIVEL: FUTURA AMPLIACIÓN

V-3

DORMITORIO
N.P.T. +2,60

14

sube

13 12 11 10

1414

9 8 7 6 5

4

3
2
1
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Primera Hilada

Segunda Hilada

Primera Hilada

Primera Hilada

Segunda Hilada

Segunda Hilada

ENCUENTRO ENTRE MUROS

En "L"
De soga

TABLA 1
CLASE DE UNIDAD DE ALBAÑILERIA PARA FINES

ESTRUCTURALES

Ladrillo IV ±4 4

Hasta
100 mm

CLASE

VARIACIÓN DE LA
DIMENSIÓN

(máxima en porcentaje) ALABEO
(máximo en mm)

RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA
A COMPRESIÓN
ƒ'b mínimo en MPa

(Kg/cm2) sobre área
bruta

12,7 (130)

Hasta
150 mm

Mas de
150 mm

±3 ±2

TABLA 3
GRANULOMETRIA DE LA ARENA GRUESA

N° 4 (4,75 mm) 100

MALLA ASTM % QUE PASA

N° 8 (2,36 mm)

N° 16 (1,18 mm)

N° 30 (0,60 mm)

N° 50 (0,30 mm)

N° 100 (0,15 mm)

N° 200 (0,075 mm)

95 a 100

70 a 100

40 a 75

10 a 35

2 a 15

Menos de 2

Max. 5cm

CONEXION DENTADA

DETALLES DE ALBAÑILERIA

· SE UTILIZARÁ LADRILLO KING KONG DE 18 HUECOS INDUSTRIAL

· ESPESOR DE JUNTA = 15 mm.

· MORTERO P2 = 1:5

· CEMENTO PORTLAND TIPO I : ARENA GRUESA

Al
tu
ra
 M
ax
im
a 
po
r j
or
na
da
 +
1.
30
 m

Andamio

Muro

DETALLE DE ASENTADO DE MUROS

NO CONSTRUIR MAS DE 1.3m
DE ALTURA DE MURO POR

JORNADA DIARIA

1.
5 
cm

1.
5 
cm

1,5cm 1,5cm

junta
horizontal

Altura maxima por dia 1.30m

ESCALA: 1/12,5

Ladrillo king kong 18 huecos

junta
vertical

En "T"
De soga

En "cruz"
De soga
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ASESOR:

INDICADA

0,15

0,15

0,35

0,65

0,75

Niv. +0,00

N.P.T. +0,15

EXCAVACION -0,75 m

EXCAVACION -0,75 m

CORTE A-A
ESCALA: 1/25

RELLENO

0,65

CORTE B-B
ESCALA: 1/25

0,50

Niv. +0,00

0,
75

0,65

CORTE D-D
ESCALA: 1/25

CORTE E-E
ESCALA: 1/25

1 2 3

1 2 3

E E

D D

C C

B B

A A

AA

D

D

D

D
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B

B

E

E

B

B

B

B

B

B

B

B

AA

AA
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AA
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B

B

A

A

A
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E

E
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EE

CIMENTACIÓN
ESCALA: 1/50
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0,65 4,70 0,65

2,925 2,925

0,
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0,
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3,
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0,
65

4,
20

0,
65

2,
85

2,
25

3,
70

2,
98

0,65 1,65 0,65 2,40 0,65

2,55 3,30

0,45

0,075
0,025

0,70

FALSO PISO

PISO

N.P.T. +0,15

RELLENO
FALSO PISO

RELLENO
FALSO PISONiv. +0,00

0,75

EXCAVACION -0,75 m

0,35

0,45

0,075
0,025

0,70

PISO

0,65

CORTE C-C
ESCALA: 1/25

N.P.T. +0,15

RELLENO
FALSO PISO

RELLENO
FALSO PISONiv. +0,00

0,75

EXCAVACION -0,75 m

0,35

0,45

0,075
0,025

0,70

PISO

Niv. +0,00

0,75

EXCAVACION -0,75 m

RE
LL
EN
O

0,35

0,40

0,70

GRASS

0,15 0,15 0,15

RELLENO
FALSO PISO

N.P.T. +0,15

0,35

0,45

0,075
0,025

0,70

PISO

EXCAVACION -0,75 m

Niv. +0,00

0,
75

0,55

CORTE F-F
ESCALA: 1/25

RELLENO
FALSO PISO

N.P.T. +0,15

0,35

0,45

0,075
0,025

0,70

PISO

0,15

0,65

0,75

ESTRATIGRAFIA
DEL SUELO
ESCALA: 1/25

H =

0,30 S/C

0,40
MATERIAL
ORGANICO

0,35
M.L.: LIMOS
INORGÁNICOS

DE BAJA
PLASTICIDAD

A-4 (0)

Ƴ= 0,86 Kg/cm2

N.T.N. ± 0,00

0,05

SUELO MEJORADO
    (0,05 + 0,40)

0,075 Falso piso
0,025 Piso terminado

N.P.T. + 0,15

Df = 0,70

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO
§t = 0.71 Kg./cm².

CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% P.G. ≤ 6''
(CEMENTO PÓRTLAND TIPO I: HORMIGÓN)

SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% P.M. ≤ 3''
(CEMENTO PÓRTLAND TIPO I: HORMIGÓN)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

· Los estribos a emplear en las columnas de
confinamiento deberán ser de Ø 38'' y cerrados a 135°

· Recubrimientos de concreto 2,5 cm.

· Resistencia a la compresión del concreto a los 28 días:
f'c=17,15 MPa (175 kg/cm2)

· Revenimiento mediante el Cono de Abrams de 5''

· Tamaño máximo de la piedra chancada no excederá de
1,27 cm. (12 pulgada)

· El concreto de las columnas de confinamiento se
vaciara posteriormente a la construcción del muro de
albañilería; este concreto empezará desde el borde
superior del cimiento, no del sobrecimiento

· Acero corrugado grado 60: Fy = 4 200 kg/cm2.

Junta de Tecnopor, minimo 12''

2 Ø 3 8''
1

4''@15cm

5cm

1,
00

5cm

2 Ø 3 8''
1

4''@15cm

DETALLE DE ALFÉIZAR
ESCALA: 1/12,5

0,10

0,
13
m

0,13 m

0,
10
 m

   2 Ø 3 8''
1

4''@15cm

DETALLE DE COLUMNETAS Y VIGUETAS DEL ALFÉIZAR
ESCALA: 1/12,5
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ASESOR:

INDICADA

CUADRO DE COLUMNAS

COLUMNA C-1

0,15

0,25

6 Ø 12''

COLUMNA C-2
4 Ø 12'' 0,15

CUADRO DE VIGAS

VIGA SOLERA 4 Ø 12''
0,17

0,15

Ø 3/8'', 1@0.05, 4@0,10, R @0,25

Ø 3/8'', 1@0.05, 4@0,10, R @0,25

Ø 3/8'', 1@0.05, 4@0,10, R @0,25

VIGA: V-X 2 Ø 3/8''

Ø 1/4'', 1@0.05, 4@0,10, R @0,25

0,
65

0,
07
5

0,
70

Niv. +0,00

N.P.T. +0,15

Df = -0,75

0.
10

DEJAR MECHAS PARA
FUTURA AMPLIACION

SEGÚN DISTRIBUCIÓN SEÑALADA
PARA CADA COLUMNA

LOSA ALIGERADA

DETALLE DE CIMIENTO - COLUMNA
ESCALA: 1/25

0,15

0,
17
m

0,20

   2 Ø 3 8''
1

4''@15cm

0,
05

0,
30SOBRECIMIENTO

CIMIENTO CORRIDO

ANCHO SEGÚN DETALLE EN CORTES
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0,100,30 0,30 0,100,10

0,40 0,40

0,
12

0,
05

0,
17

0,40 0,40

DETALLE TIPICO DE ALIGERADO
ESCALA: 1/25

As. de repartición de esfuerzos: Ø 14'' @ 0,25
usar barras rectas corrugadas, doblar extremos 15cm.

Ladrillo hueco maquinado 300 x 300 x 120 mm.
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As. inferior: Ø 3/8''

As. superior: Ø 3/8''
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

· Recubrimientos de concreto 2,5 cm.

· Resistencia a la compresión del
concreto a los 28 días: f'c=17,15
MPa (175 kg/cm2)

· Revenimiento mediante el Cono de
Abrams de 5''

·
· Tamaño máximo de la piedra

chancada no excederá de 1,27 cm.
(12 pulgada)

· Acero corrugado grado 60: Fy = 4
200 kg/cm2.
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PVC SAL 4"

CAJA DE REGISTRO

POZO DE
PERCOLACIÓN

BIODIGESTOR
V = 600 Litros

Grava
seleccionada

para filtro

Grava
seleccionada

para filtro

RELLENO CON
MATERIAL PROPIO

RELLENO CON
MATERIAL PROPIO

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CON BIODIGESTOR

POZO DE
PERCOLACIÓN

BIODIGESTOR

CAJA DE
REGISTRO

DUCHA

LAVATORIO

INSTALACIÓN DE DESAGÜE
ESCALA: 1/50

PVC SAL Ø 2''

W.C.

PVC SAL Ø 2''

P
V
C

 S
A
L
 Ø

 2
''

PVC SAL Ø 4''

P
V
C
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A
L
 Ø

 4
''
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ASESOR:

INDICADA

COCINA
PATIO

DORMITORIO

0,
61

LAVADERO
LAVADERO

PVC SAL Ø 4''

PVC SAL Ø 4''

Marca:                   ROTOPLAS

Color:                    Negro

Capacidad:           600 litros

Material:               Polietileno - 10% virgen.

Altura:                  1,64 m.

Diámetro:             0,85 m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: BIODIGESTOR

12" x 24"'

SUMIDERO DE BRONCE

CAJA DE REGISTRO 12" x 24"

REGISTRO ROSCADO DE BRONCE

TRAMPA "P" 

"Y" SIMPLE 

TEE

CODO DE 90° 

CODO DE 45° 

SENTIDO DEL FLUJO

TUBERÍA DE VENTILACIÓN

TUBERÍA DE DESAGÜE

LEYENDA

DESCRIPCIONSIMB.

P
V
C
 S

A
L
 Ø 2

''

P
V
C

 S
A
L
 Ø

 2
''
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ANEXO 03: ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

                                           Descripción                                                                    Pág. 

 

Estudio de Mecánica de suelos en el caserío de Atumpamapa - Incahuasi……... 183    

 

Referencia: 

Estudio de Mecánica de suelos con fines de cimentación. 

Entidad: Gobierno Regional de Lambayeque 

Proyecto: Instalación de los servicios de educación inicial escolarizada en la  

I.E. N° 10789 – Atumpampa, distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, 

región Lambayeque. 

Laboratorio: A & C Exploración Geotécnica y Mecánica de Suelos S.R.L. 

Solicitante: Consorcio Lambayeque II 

  

 

Estudio de Mecánica de suelos en el sector Las Delicias – Morrope……..…….. 251    

 

Referencia: 

Estudio de Mecánica de suelos con fines de cimentación. 

Entidad: Gobierno Regional de Lambayeque 

Proyecto: Instalación del servicio educativo en la institución de nivel inicial 

N° 418 – Las Delicias, distrito de Morrope, provincia de Lambayeque, región 

Lambayeque. 

Laboratorio: Laboratorio de Mecánica de Suelos GEOGLOB S.A.C. 

Solicitante: Consorcio Consultor 
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