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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal, determinar la influencia del Diseño 

Estructural del Pavimento Flexible en la Calidad de Vida en los pobladores del Pueblo Joven 

Villa María, Distrito de Nuevo Chimbote. Las teorías que fundamenta la investigación se 

basan en lo establecido en la norma CE.010 Pavimentos Urbanos, la Guía ASSHTO 93 y el 

Índice de Progreso el cual establece ciertos parámetros para determinar la calidad de vida. 

La investigación es de tipo aplicada, no experimental y de diseño descriptivo correlacional, 

teniendo una población heterogénea dado que presenta 3 tipos de poblaciones diferentes, la 

cual se descompone en: suelos, Tránsito vehicular y los  753 pobladores jefes de hogar, así  

mismo la  muestra que tomaremos con respecto a suelos será de 9 calicatas sustentada por la 

norma CE.010 Pavimentos Urbanos, el tránsito vehicular será estratificada y se obtendrá a 

partir del conteo vehicular en el IMDA y por  ultimo nuestra muestra con respecto a los 

pobladores será de 156 jefes de hogar.  

Los instrumentos que se utilizarán en la presente investigación con respecto a la variable 

independiente serán protocolos ya establecidos y validados, así también para la variable 

dependiente se elaborará un instrumento el cual se encuentran validado por 3 expertos en la 

materia garantizando así la fiabilidad del instrumento. 

La presente investigación tiene como resultado, que el diseño de la estructura del pavimento 

será de dos tipos: el primer tipo de estructura está conformado por una carpeta asfáltica de 

2”, una base de 6” y una subbase de 6” y el segundo tipo de estructura del pavimento está 

conformado por los mismos espesores de las capas mencionadas agregándole el 

mejoramiento en la subrasante, dado que en ciertos tramos de nuestra área de investigación 

se tiene un nivel freático alto el cual puede afectar la estructura del pavimento diseñado, se 

realizará un mejoramiento el cual está compuesto por un geotextil no tejido, una capa de 

0.10 m de material granular IP=0 y una capa de 0.30 m de material over de 4” a  6”.  Así 

también se determinó la calidad de vida en el Pueblo Joven Villa María haciendo uso del 

IPS, por lo tanto, se concluye que el diseño estructural influye significativamente en la 

calidad de vida. 

 

Palabras Clave: Pavimento flexible, Calidad de vida, Carpeta asfáltica.  
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ABSTRACT 

This present research has as main objective, to determine the influence of Flexible Pavement 

Structural Design in the quality of life in residents of the village Villa Maria, Nuevo 

Chimbote District. The theories that support the research are based on what is determinated 

in the CE.010 Urban Pavements Regulation, the ASSHTO 93 Guide and the Progress Index 

where it is established certain parameters to determine the quality of life. 

The research is of the applied type, not experimental and descriptive correlational design, it 

has a heterogeneous population inasmuch as it has 3 different types of populations which are 

organized in: soils, vehicular traffic and the 753 villagers heads of households, as well the 

sample taken with regard to the soil will be 9 soil pits supported by the CE.010 Urban 

Pavements Regulation, vehicular traffic will be stratified and will be obtained from the 

vehicle count in the IMDA and finally our sample with regard to the villagers will be 156 

heads of household. 

The instruments that will be used in the present research with regard to the independent 

variable will be protocols already established and validated, so also for the dependent 

variable, an instrument will be developed which are validated by 3 experts in the area 

securing the credibility of the instrument. 

The present research has as result, that the design of the structure of the pavement will be of 

two types: the first type of structure is conformed by an asphalt layer of 2 ", a base of 6" and 

a subbase of 6 "and the second type of structure is conformed for the same thicknesses of 

the alluded layers, adding the improvement in the subgrade, given that in certain sections of 

our research area 

There is a high phreatic level which can affect the structure of the designed pavement, an 

improvement will be made which is composed of a non-woven geotextile, a layer of 0.10 m 

of granular material IP = 0 and a layer of 0.30 m of over material 4 "to 6". In this way, the 

quality of life in the village Villa María was determined using IPS, therefore, it is concluded 

that the structural design meaningfully influences the quality of life. 

 

KEYWORDS: Flexible pavement, Quality of life, Asphalt layer 
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I. INTRODUCCIÓN  

Desde tiempos memorables, las vías de acceso han facilitado y acercado a las personas, 

mejorado la economía de un determinado lugar y, con ello su calidad de vida. Desde 

mayas hasta romanos, la infraestructura vial ha prevalecido y actualmente desarrolla 

nuevas tecnologías que mejorar su calidad estructural y proceso constructivo, adaptándola 

a diferentes entornos con el propósito de mejorar su comportamiento y durabilidad. 

En nuestro país, la infraestructura vial es una parte fundamental puesto que contribuye 

con el crecimiento económico y social, a su vez, permite la circulación de personas y 

mercancías en menor tiempo en condiciones cómodas y seguras. Sim embargo existen 

vías que no cumplen el periodo por el cual fueron diseñadas, dichas vías se encuentran en 

condiciones decadentes, ocasionadas por diversos factores, dentro de ellos tenemos, la 

baja calidad de materiales, deficiencias en el diseño, defectos en el proceso constructivo, 

agentes climáticos y ambientales, entre otros. Hoy en día, en el Perú la infraestructura 

vial es poco desarrollada y deficiente, el cual presenta dificultades en el desplazamiento 

vehicular y peatonal. Asimismo, el crecimiento poblacional obliga a que más zonas en 

expansión presenten recurrentemente la necesidad insatisfechas de tener vías de acceso 

de calidad. 

En nuestra localidad, no es extraño ver que niños se ven forzados a madrugar y caminar 

por horas para llegar a su centro de estudios, ya que no hay vehículos cuyo recorrido 

formal sea el que acceda a sus viviendas y, si lo hay, a costos excesivos que no pueden 

pagar, ello conlleva a que el problema tenga un alcance social más amplio, como en el 

tema de seguridad.  

El pueblo joven de Villa María si bien, tiene ya varias zonas pavimentadas, existen 

algunas en notorio grado de deterioro y, algunos otros inexistentes. 

Dado lo antes nombrado, nuestra área de estudio ubicada en el Pueblo Joven Villa María 

del distrito de Nuevo Chimbote, se identificó que el estado actual de las vías no 

pavimentadas es uno de los factores principales que genera contaminación, esto debido a 

las remodelaciones de viviendas, fabricas el cual genera montículos de desperdicios. Por 

otro lado, el desorden en el tránsito al no estar debidamente señalizadas y delimitadas 

traen como consecuencia que los vehículos tomen el camino y sentido que consideren 

convenientes. Así también se observó que en las vías pavimentadas se encuentra en 
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pésimas condiciones, presentando hundimientos, fisuras y desintegración de sus 

componentes el cual no permite una buena fluidez de transitabilidad de los vehículos, 

generando un malestar en los usuarios. 

En consecuencia, esto afecta a los pobladores, repercutiendo en su salud y economía, 

ocasionando pérdidas de tiempo y dinero debido a las largas distancias que son necesarias 

de recorrer por la poca accesibilidad en comparación con otras vías que sí están 

correctamente pavimentadas, ya que las vías actuales de la zona de estudio o bien, están 

en mal estado o están sin pavimentar, como consecuencia de esto los vehículos se ven 

obligados a transitar a una menor velocidad o con la intención de no dañar el vehículo se 

debe dirigir por una vía alterna infligiendo un mayor tiempo de tránsito y aumentando el 

gasto de combustible.  

Como bien se menciona, la zona de interés del presente estudio enfatiza enérgicamente la 

necesidad de que se pavimente las vías. 

Los trabajos realizados en las vías urbanas en la zona de estudio generan descontento en 

los moradores, debido a las decisiones erróneas que se realizan con el objetivo de resolver 

problemas, es por ello que el incremento la población exige mayor financiamiento en la 

infraestructura vial, considerando en su diseño la absorción y transferencia de cargas a 

través de sus capas, así también se debe tener en cuenta el terreno de fundación dado que 

según diversas investigaciones establecen que la existencia de napa freática alta genera 

una amenaza al buen funcionamiento del pavimento en servicio. 

En virtud de lo anterior, la presente investigación cuyo título es: “Diseño Estructural del 

Pavimento Flexible y su Influencia en la calidad de vida de los pobladores del Pueblo 

Joven de Villa María – Distrito de Nuevo Chimbote – Ancash, 2019”, busque alcanzar 

mejoras significativas para los pobladores y, como consecuencia en su calidad de vida. 

Diversos trabajos se han realizado con anterioridad respecto a la temática que hacemos 

mención, sin embargo, de toda esa gama de investigación rescatamos, 

internacionalmente, a Suarez y Vera (2015), en su tesis titulada “Estudio y diseño de la 

vía el Salado - manantial de Guangala del Cantón Santa Elena” tiene por objetivo general 

“Realizar el estudio y diseñar la vía El Salado – Manantial de Guangala” (p.4), haciendo 

uso de una metodología de investigación aplicada, concluye que, “La construcción del 

proyecto vial El Salado traerá consigo varios beneficios entre los cuales está la producción 



 
 

3 
 

de fuentes de empleo provisorios para los pobladores de la zona en estudio” (p.108), 

también, “Cuando el funcionamiento de la vía empiece, contribuirá con la 

implementación de servicios básicos necesarios y el desarrollo del pueblo” (p.108). Por 

otro lado, los ensayos de CBR de diseño obtenidos fueron de 7.4% (p.109). Asimismo, el 

diseño de la estructura del pavimento que se propuso tiene los siguientes espesores, 

Subbase de 50 cm, base de 22.5cm y la carpeta de rodadura de 7.5cm (p.109). 

En nuestro país también tenemos investigaciones relacionadas como la de Burga y 

Chávez (2015), cuya tesis se titula “Diseño del pavimento en la urbanización Santa María 

distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo - Lambayeque”, el cual tiene por objeto 

elaborar el diseño del pavimento flexible de la urbanización Santa María, distrito de José 

Leonardo Ortiz ubicado en la provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque 

(p.3). En ella se rescata que plantea como condiciones de transitabilidad tanto vehicular 

como peatonal, empleando una metodología de investigación aplicada, concluye que la 

zona de influencia donde se realizó el estudio presenta dos tipos de estructura de 

pavimento, la Vía I (dos calzadas y doble sentido) contara con un mejoramiento en la 

subrasante y la Vía II (1 calzada de doble sentidos) no es necesario el mejoramiento de la 

subrasante (p.85). 

En nuestra localidad tenemos investigaciones como las de Lozano (2015),  cuyo título es  

“Diseño óptimo de la estructura del pavimento flexible en la H.U.P. Villa Victoria del 

distrito de Nuevo Chimbote, mediante el método del Instituto del Asfalto y AASHTO”, 

con el objeto de diseñar la estructura del pavimento flexible para la H.U.P. Villa Victoria 

del Distrito de Nuevo Chimbote del Departamento de Ancash (p.5) y bajo el empleo de 

la metodología de investigación cuasi experimental, concluye que la estructura del 

pavimento flexible se compone de una capa de rodadura de  11.5 pulgadas,  base granular 

de 14 cm y subbase granular de 10 cm pulgadas (p. 89). 

A Nivel Nacional, Ayala, Chunga, Guerra y Ramírez (2018) en su tesis titulado “Índice 

de Progreso Social del Distrito de Sullana” tiene como objetivo analizar el índice de 

progreso social del Distrito de Sullana en Piura y evaluar la relación existente entre el 

crecimiento de la ciudad en términos económicos y su desarrollo en términos de progreso 

social en el año 2018 (p.3), para ello consideró una metodología no experimental de tipo 

longitudinal, Concluyendo que IPS en el distrito de Sullana es de 40.10 puntos y la de 
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define como categoría “Bajo”, Además, concluye que la existencias de los fondos del 

Estado no fortalece la gestión de recursos en la provincia a consecuencia de la falta de 

capacidad de inversión en tecnología, acceso a los servicios básicos, sostenibilidad de 

recursos, evitando el desarrollo del lugar (p. 79). 

Por otra parte, las teorías que fundamentan el estudio se mostraran de acuerdo a las dos 

variables que presenta la investigación. Como primera variable tenemos el diseño 

estructural del pavimento flexible para lo cual empezaremos definiéndolo a continuación: 

Según Pereira y Pais (2017), señala que el diseño de pavimentos ha evolucionado en las 

últimas décadas desde un enfoque empírico a uno mecanicista-empírico de lo cual los 

métodos empíricos consideran la carga de tráfico representada por una sola carga de 

ruedas, que tiene como principal objetivo la determinación del espesor de las capas de 

pavimento que se construirán sobre la subrasante echo esto para permitir la circulación 

de tráfico hasta alcanzar una condición de falla predefinida al final de su vida útil diseñada 

(p.318). 

Así también Public Roads (1998), define que los pavimentos de carreteras son mezclas 

de agregados y asfalto o cemento portland con componentes secundarios en menor 

cantidad, diseñados para soporta cargas de vehículos y transferirlas al subsuelo a través 

de capas superficiales, base y sub base, la cual implica para su diseño la determinación 

de la combinación más económica de capas de pavimento teniendo en cuenta tanto el 

grosor como el tipo de materiales apropiadas para la base del suelo y el tráfico a 

transportar, abordando variables tales como las condiciones ambientales, el drenaje del 

suelo y el envejecimiento y la intemperie del pavimento (p.05). 

Vivar (1994) define al pavimento como “conjunto de capas que constituyen una superficie 

no natural, regularmente plana el cual permite el desplazamiento de vehículos, personas 

y animales. Su estructura está compuesta por cimientos firmes y ubicada sobre una 

subrasante capaz de soportar las cargas, a los efectos destructivos del tránsito y a los 

agentes climatológicos (p.10). Según Montejo (2006), establece que el pavimento está 

conformado por diversas capas superpuestas, estas se diseñan y construyen con materiales 

adecuados y compactados adecuadamente, esta estructura se construye sobre la 

subrasante del camino, con la finalidad de repelar y repartir convenientemente las cargas 

originadas por los vehículos que transitan sobre este (p.2). 
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Montejo (2006), define tres tipos de pavimentos: pavimento flexible, rígido y semirrígido. 

Primero definiremos el pavimento flexible, que tiene de mano de diversos autores los 

siguientes conceptos: 

El pavimento flexible se conforma por una carpeta asfáltica compuesta con material 

bituminoso y también por capas de material granular definidas como base, subbase. Sin 

embargo, algunas de estas capas se pueden omitir, pero esto obedecerá a la particularidad 

del diseño para cada construcción (p.2). Para Yoder y Witczak (1975) señala que el 

pavimento flexible consta en una superficie de desgaste relativamente delgada la cual se 

ubica sobre una base y subbase el cual descansa sobre el subsuelo compactado. La 

diferencia esencial entre el pavimento flexible y rígido, es la manera en que se distribuye 

las cargas sobre el subsuelo (p.5). Según Mallik y Tahar (2018) define al pavimento 

flexible como un pavimento que consiste en mezclas de asfalto cuyas capas distribuyen 

las cargas de tráfico, de tal manera que la tensión resultante en la capa más baja se lo 

suficientemente pequeña como para no causar deformación significativa en las capas 

(p.4).Generalmente las capas superpuestas que conforman el pavimento flexible según 

Montejo (2006), la carpeta asfáltica, esta es la capa que está ubicada en la parte superficial 

de la estructura, está hecha por un material bituminoso la cual proporciona un espacio 

uniforme y su principal objetivo es resistir los efectos adversos que puedan dañar el 

pavimento.  

Así también tenemos la base, esta capa se ubica  posterior a la carpeta asfáltica, el cual 

está compuesto por material granular y tiene como finalidad transmitir las cargas 

generadas por el tránsito  en la carpeta de rodadura a la subbase o subrasante, por ultimo 

tenemos a la capa denominada subbase, esta capa también es de material granular, el cual 

sostiene a la base y carpeta de rodadura, las cuales transfieren los pesos originados por 

los vehículos y este la transmite hasta la capa de la subrasante (p.4). 

Como segundo tipo de pavimento tenemos, el pavimento rígido, según Montejo (2006) el 

este tipo de pavimento está conformado por una capa superficial de rodadura de losa de 

concreto hidráulico, esta capa se apoya sobre la subrasante o sobre la subbase. La facultad 

de resistir de este pavimento dependerá de la resistencia de la losa de concreto, siendo 

esta la capa principal, dicha losa puede ser de concreto simple o de concreto armado, por 

lo tanto, por es imprescindible el uso de una capa de subbase si la subrasante no presenta 
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la capacidad de resistir la losa de concreto y las cargas del tráfico, además otra de las 

funciones de la subbase se tendrá que aumentar la altura de la estructura si el nivel freático 

es alto (p.5).  

Según Huang (2004), señala que los pavimentos rígidos se construyen con hormigón de 

cemento portland y se analizan mediante la teoría de las placas, en lugar de la teoría de 

capas. La teoría de placas es una versión simplificada de la teoría en capas que asume que 

la losa de concreto es placa de espesor medio. Si el peso de la rueda se aplica en el interior 

de una losa, se puede usar la placa o la teoría de las capas y ambas deberían ser casi del 

mismo esfuerzo o tensión de flexión. Si la carga de la rueda se emplea cerca del borde de 

la losa se utilizará solo la teoría de las placas (p.11). Por otra parte, para Deshmukh 

(2017), señala que pavimento rígido tiene una estructura que consiste en una losa de 

concreto de cemento, debajo de la cual se puede proporcionar una base granular, 

asimismo, debido a su rigidez y alta resistencia a la tracción, un pavimento rígido tiende 

a distribuir la carga sobre un área amplia del subsuelo, siendo la losa de concreto la mayor 

parte de la capacidad estructural (p. 148). 

Y por último tenemos el pavimento semirrígido, según Montejo (2006), este tipo de 

pavimento está compuesto por capas asfálticas y tiene capas similares a las del pavimento 

flexible, en cambio, esta se encuentra artificialmente rigidizada con aditivos en al menos 

una de sus capas, con el propósito básicamente de modificar las propiedades mecánicas 

de los materiales a utilizarse y que se consiguen en la localidad. Dentro de estos se 

encuentran los pavimentos adoquinados (p.7). Así también, para Pranshoo y Musharraf 

(2017), definen a un pavimento semirrígido a una sección de pavimento que tiene algún 

tipo de capa químicamente estabilizada por lo general con material cementante o algún 

otro químico debajo de la capa de concreto asfáltico. (p. 100) 

Así mismo la metodología de diseño para el pavimento flexible, que se utilizó es el 

Método AASHTO (1993) señala que para poder aplicar la formula mencionada se 

requiere de los datos establecidos dentro de los cuales tenemos el número adimensional 

estructural (SN) el cual manifiesta la capacidad de resistencia que tiene un pavimento. El 

SN requerido por medio de coeficientes de capa puede ser a espesores reales de subbase, 

base y carpeta de rodadura. Así también otro de los datos que nos pide el método 

AASHTO es la confiabilidad (R%) el cual es la probabilidad de un comportamiento 
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satisfactorio que tiene una sección del pavimento a diseñar bajo las condiciones de tráfico 

establecidas durante un periodo de diseño (p.43). Según Rico (1998), establece que la 

confiabilidad consiste en tratar de alcanzar diversas alternativas de la sección estructural 

con un grado de certeza para que duren como un mínimo el periodo de diseño (p.64). 

Al mismo tiempo necesitamos determinar la desviación Estándar, esta se refiere cuando 

un diseño dado puede llegar al término de su periodo de análisis en condiciones 

aceptables. Se recomienda en cuanto a la desviación estándar para pavimentos flexibles 

So=0.45. Seguidamente se requiere determinar también la servicialidad, el cual es la 

capacidad de servir al tipo de tráfico y a los tipos de solicitaciones en un pavimento para 

el que fueron diseñados, por último, el módulo de Resiliencia es una propiedad elástica 

del suelo, este se puede usar en el diseño del pavimento flexible, reconociéndole ciertas 

características no lineales (Método AASHTO, 1993, p.43).  

Según el Manual Centroamericano (2002), señala también que el módulo de resiliencia 

puede ser transformado a un módulo de reacción de la subrasante y puede ser usado 

directamente en el diseño del pavimento el cual sustituye al CBR como variable para 

caracterizar la base, subbase y subrasante (p.9) 

Así también, el diseño del pavimento flexible será con mezcla asfáltica en caliente, para 

el cual según Rondón y Reyes (2015), establece que las mezclas asfálticas son la 

combinación de un ligante asfaltico con agregados pétreos. Este se elabora en plantas 

mezcladoras y en algunos casos se puede llegar a fabricar in situ, por otra parte, dentro 

de una estructura de pavimento con capa asfáltica, en el cual los agregados pétreos 

conforman entre el 88% y el 96% de la masa y más del 75% (p.59). 

Existen requisitos con los que debe cumplir un pavimento los cuales son vitales para su 

buen funcionamiento. Según Montejo (2006), señala que uno de ellos es la resistencia a 

los  efectos  por  carga, este  es  uno de  los  requisitos fundamentales con las  que debe 

cumplir  un pavimento, el cual debe tener  la capacidad estructural de resistir las cargas 

trasmitidas por el tránsito vehicular, siendo la carpeta asfáltica la capa que se encuentra  

más  expuesta a estos efectos  abrasivos que  dañan el pavimento a largo plazo, por  lo 

tanto es  importante que el pavimento sea diseñado teniendo en cuenta estos efectos de 

tal forma que su deterioro se realice de forma gradual y cumpla con su periodo de diseño 

(p.6). 
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Así también, la estructura del pavimento flexible debe resistir una deformación permisible 

de tal manera que no afecten negativamente en el diseño y por consecuencia afecte o 

repercuta en la comodidad de los usuarios (p.6). Del mismo modo, un pavimento debe ser 

económico, es decir, debe presentar características estructurales que asegure su ciclo de 

vida según el diseño sin que esto represente un excesivo costo. Por último, el pavimento 

durante el desplazamiento sobre este debe ser satisfactorio y seguro generando así 

comodidad a los usuarios (p.6). 

Según Salpisoth, (2014), señala que “en muchos países en desarrollo, un pavimento 

asfaltado tiende a deteriorarse más rápido de lo esperado en comparación con el de los 

países desarrollados, no solo debido al bajo control durante la construcción, sino también 

a un mantenimiento inadecuado, Siendo el pavimento es una de las infraestructuras más 

importantes, para proporcionar seguridad, comodidad a las personas y vehículos que 

viajan en él. Sin embargo, los materiales del pavimento se deterioran y debe ser 

reemplazado en el momento adecuado dado que es directamente dañado por las cargas 

aplicadas, el medio ambiente y el clima intemperante que dependerá de su ubicación”. 

(p.1) 

Así como existen requisitos vitales con los que debe cumplir un pavimento, hay factores 

necesarios que debemos determinar previo al diseño del pavimento flexible. Según 

Rondón y Reyes (2007) señala que los pesos que se transfiere por el tránsito, las 

condiciones ambientales, la calidad de los materiales, el tipo de suelo o terreno de 

fundación son los factores más importantes (p.42). Así también, según CE. 010 

pavimentos Urbanos (2010) señala que el volumen de tránsito, nos permitirá determinar 

las cargas por efecto del tránsito que soportará durante su periodo de diseño y establecer 

los espesores que se tendrá, para lo cual se deberá tener en cuenta la clasificación 

vehicular en la zona de investigación y la frecuencia con la que estos lo hacen (p.48). 

Para Lavin (2003), señala también que “el tipo y la cantidad de vehículos tienen un 

impacto significativo en varias de las variables que se utilizan para diseñar y construir un 

pavimento asfáltico. Estas variables incluyen el espesor del pavimento, la selección de 

materiales y el diseño” (p.45). Por otra parte, Animesh (2015) establece que “el diseño 

del pavimento depende en gran medida del nivel de tráfico esperado, estudios de carga 

por eje o ejes equivalentes y finalmente los conteos de tráfico para determinar los 
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volúmenes iniciales, Son esenciales para un diseño confiable, junto con las estimaciones 

del crecimiento del tráfico. Sin embargo, prevenir el tráfico sigue siendo una tarea difícil 

y a menudo incierta, del mismo modo los parámetros rara vez están bien conocido, 

particularmente las cargas por eje y el crecimiento proyectado por ende todo calculo debe 

ser conservador (p. 26). 

Otro de los factores importantes es la superficie de fundación y subrasante, la importancia 

el diseño radica en que tanto la subrasante y/o el suelo de fundación tiene que resistir la 

composición del pavimento. Para ello se realizó el ensayo de CBR el cual nos permite 

establecer las características de soporte que este tiene (CE.010 Pavimentos Urbanos, 

2010, p.48).  

Según Erkens (2016), establece que la capacidad de carga es un índice clave en los 

sistemas de gestión de pavimentos en muchos países y por lo tanto la evaluación actual 

de la capacidad de carga tiende a mediciones rápidas y continuas a la velocidad del 

tráfico” (p.105). Así también, Montero (1999) señala que la subrasante es el que 

principalmente afecta el desempeño de los pavimentos, puede ser de un material 

altamente variable en el sitio, por ello es importante realizar un estudio detallado y así 

poder diseñar el pavimento” (p.85). 

Por otra parte, es necesarios realizar ciertos estudios para alcanzar el propósito del diseño 

de un pavimento flexible como el estudio de tráfico, mecánica de suelos y topografía. El 

estudio del tráfico según las recomendaciones del MTC (2018) entidad que a través de su 

manual da los requerimientos necesarios para el diseño. En primer lugar, se requiere 

conocer la demanda de tráfico, por lo cual será determinado a través de los volúmenes 

diarios clasificados según el tipo de vehículo en ambos sentidos de la vía o más conocido 

como el índice medio diario anual. Su determinación permite realizar, a través de una idea 

cuantitativa el cálculo de la viabilidad económica.  

En segundo lugar, se debe realizar el volumen horario de diseño, el cual establece ciertas 

particularidades que permitirán eludir inconvenientes de congestión y definir condiciones 

de servicio permisibles. Por lo tanto, es necesario definir que volumen de tránsito por 

hora se empleara para el diseño (Diseño Geométrico, 2018, p.94). Finalmente determinar 

el crecimiento del tránsito es de vital importancia, según el Diseño Geométrico (2018) 

señala que en el caso de modernización y de la existencia de nuevas vías, esta no se debe 
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basar únicamente en el volumen de transito existente, sino que esta se planificar en miras 

de un tránsito futuro (p.95). 

Otro de los estudios necesarios es la mecánica de suelos dentro de los cuales tenemos el 

ensayo de granulometría que, según el MTC E.107 (2016) señala que el ensayo de 

granulometría determina cuantitativamente el tamaño de las partículas del suelo, así 

también se tiene el ensayo de Proctor Modificado el cual según el MTC E.115 donde 

señala que tiene por objeto la determinación de la relación del contenido de humedad con 

la máxima densidad seca, a través de la aplicación de energía para su compactación 

requerida y por último tenemos el ensayo de soporte California MTC E.132 (2016), donde 

se señala que el objeto del ensayo determinar la resistencia del suelo al esfuerzo cortante 

y con ello calcular su esfuerzo cortante y capacidad de soporte, expresado en porcentaje.  

Por último, tenemos el estudio topográfico según García, Rosique y Segado (1994), define 

que “la topografía a través de su estudio nos  permite tener la representación plana de la 

superficie y detalles que nos servirán en el proceso constructivo (alturas y niveles), este 

determinara las mediciones y descripciones de la superficie con mayor exactitud, por lo 

cual su importancia de este estudio nos permite ubicar los trabajos, logrando así tener un 

mejor control y precisión a la hora de ejecutarse el diseño del pavimento (p.1). 

Como segunda variable tenemos la calidad de vida, para el cual hay diferentes conceptos 

según diversos autores.  

Según Ardila (2003) define que es un estado, el cual procede de la conformación de las 

capacidades de la persona. Existen aspectos tales como salud, bienestar material, 

relaciones armoniosas con el ambiente físico y social (p. 15). Para Schalock (1996), el 

establece que está va surgiendo como un principio organizador, sujeta a modificaciones 

sociales, políticas, tecnológicas y económicas. Según diversos propósitos se puede aplicar 

esta definición, el cual incluye la evaluación de las necesidades de las personas y sus 

niveles de satisfacción, la evaluación de los servicios humanos, la dirección y guía en la 

provisión de estos servicios, entre otras (p.24).  

Para Yuan (1999), establece que este es un concepto multifacético, abarca no solamente 

los aspectos materiales de la vida, como el nivel de vida la disponibilidad de instalaciones 

de infraestructura física y social, sino también los aspectos menos tangibles de la vida 

como la buena salud y las oportunidades para la recreación y el juego. Algunos 
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investigadores incluso llegan al punto de incluir elementos básicos de la vida como los 

derechos, los privilegios y el papel de las personas en la toma de decisiones en una 

sociedad (p.03). Así también para Palomba (2002) la define como la representación de un 

término de varias dimensiones políticas sociales que significa tener buenas condiciones 

de vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’ (p.03). 

Por otra parte, según Nathwani (2009), señala que el método de la calidad de vida puede 

ser una herramienta eficaz y versátil para respaldar el análisis socioeconómico de costo-

beneficio de los proyectos que tienen impactos conscientes en la calidad de vida y el 

bienestar individual. El enfoque trasciende el análisis tradicional de costo-beneficio al 

incluir los datos demográficos, la productividad económica y los impactos en la seguridad 

de la vida (p.37). Así también, Romney (1994), establece que “la calidad puede ser 

subjetiva y esta se ha definido como el grado en que se percibe que la vida del individuo 

coincide con algún estándar o referente interno implícito o explicito (p.53).  

Para poder medir la calidad   de vida se hará uso del IPS el cual plantea una nueva manera 

de realizar mediciones más allá de los términos económicos. El Índice de Progreso Social 

es un modelo dado por Social Progress Imperative. Se le considera un modelo holístico 

dado que entiende que el estado de vida de una persona no puede ser deducidas a partir 

de una dimensión, sino que se debe tomar en cuenta diferentes aspectos que se 

interrelacionan. Este enfoque se divide en tres dimensiones: Necesidades humanas 

básicas, Fundamentos del bienestar y Oportunidad (Social Progress Imperative, 2014, 

p.3). 

Ayala (2018) define el Progreso Social como la facultad que tiene una sociedad para 

complacer las necesidades primordiales de los ciudadanos, así como determinar los 

instrumentos que permitan a los ciudadanos aumentar su calidad de vida generando 

oportunidades con inclusión (p. 3). El modelo IPS realizado por la CETRUM Católica se 

utilizará en la investigación, el cual difiere con respecto al modelo original en algunas 

variables como resultado de adaptaciones a la realidad de los distritos. El modelo tiene 

tres dimensiones dentro de los cuales se encuentra las Necesidades Básicas Humanas, 

como segunda dimensión tenemos los Fundamentos del Bienestar, esta nos  permitirá 

medir la presencia de elementos  que logren un bienestar superior luego de satisfacer las 

necesidades básicas de los pobladores y como última dimensión esta Oportunidades, en 
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esta  dimensión se  busca  medir  la  existencia  de  oportunidades a  las  cuales  los 

pobladores pueden tener  acceso con el propósito de  potenciar sus  habilidades (Índice 

de Progreso Social, 2016, p.15). 

En contraste con la realidad problemática se formula la siguiente pregunta ¿En qué 

medida el Diseño Estructural del Pavimento Flexible influye en la calidad de vida de los 

pobladores del Pueblo Joven Villa María – Distrito de Nuevo Chimbote – Ancash, 2019? 

Así también la presente investigación se justifica en que dada las condiciones que 

presentan las vías en el pueblo joven Villa María se consideró la importancia de realizar 

el estudio y diseño, que servirá como base futura para la ejecución de la investigación, el 

cual permitirá mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en dicha zona. Por ello, el 

trabajo de investigación se llevará a cabo con la finalidad de mejorar la calidad de vida 

de los pobladores del Pueblo Joven Villa María, mediante el diseño estructural del 

Pavimento determinado. 

Para ello se procederá a comprobar la siguiente hipótesis “El Diseño Estructural del 

Pavimento Flexible influye significativamente en la calidad de vida de los pobladores del 

Pueblo Joven de Villa María Distrito de Nuevo Chimbote – Ancash, 2019” 

Seguidamente nuestro objetivo general con respecto al tema de investigación es 

determinar la influencia del Diseño Estructural del Pavimento Flexible en la calidad de 

vida de los pobladores del Pueblo Joven de Villa María Distrito de Nuevo Chimbote – 

Ancash, 2019.Para ello nuestro primer objetivo específico es determinar las propiedades 

físicas del suelo para realizar el diseño estructural del pavimento flexible del Pueblo Joven 

Villa María Distrito de Nuevo Chimbote – Ancash, 2019, como segundo objetivo es 

determinar las propiedades mecánicas del suelo para realizar el diseño estructural del 

pavimento flexible del Pueblo Joven Villa María Distrito de Nuevo Chimbote – Ancash, 

2019, como tercer objetivo tenemos determinar el volumen de tránsito para realizar el 

diseño estructural del pavimento flexible del Pueblo Joven Villa María Distrito de Nuevo 

Chimbote – Ancash, 2019 y como último objetivo tenemos determinar la Calidad de vida 

de los pobladores del Pueblo Joven Villa María Distrito de Nuevo Chimbote – Ancash, 

2019. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

Dado que se presenta un problema ya establecido es que se busca dar respuestas a 

preguntas precisas por lo cual hace que nuestra investigación sea de tipo aplicada, así 

también se aplican conocimientos ya adquiridos con la finalidad de dar solución al 

problema identificado por el cual lo hace una investigación no experimental. 

Por último, el diseño de la investigación es descriptivo correlacional, dado que analiza 

la incidencia entre estas dos variables describiendo su relación. 

 

Donde: 

��= Pueblo Joven Villa María 

��= Diseño estructural del pavimento flexible  

��= Resultados 

��= Calidad de Vida 

2.2. Operacionalización de variables 

 Variable Independiente 

- Diseño Estructural del Pavimento Flexible 

 Variable Dependiente 

- Calidad de Vida 
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2.3. Población y muestra y muestreo 

 Población 

Dado que se presentan 3 tipos de población, nuestra investigación es heterogéneo, 

el cual se establece a continuación: 

- Suelos 

Nuestro objeto de estudio son las calles del pueblo joven Villa María el cual 

será nuestra población que tiene 5.2 km de longitud. 

- Tránsito vehicular 

Se tomará todos los vehículos que transitan por el Pueblo Joven Villa María, 

que al no ser conocida la hace infinita. 

- Pobladores 

Se tomará 753 jefes de hogar del Pueblo Joven Villa María, Nuevo Chimbote, 

dado que es finita. 

 Muestra 

- Suelos 

Nuestra investigación tomará como muestra de estudio bajo la sustentación 

de la norma C.E-010 Pavimentos Urbanos, el cual especifica que se realizará 

un punto de investigación por cada 3600 m2, el cual nos arrojó (9) calicatas 

que se extraerán del área de estudio. 

- Tránsito vehicular 

Dado que existe diferentes tipos de vehículos nuestra muestra será 

estratificada, medidos a partir del conteo vehicular obtenido en el IMDA en 

nuestra zona de estudio. 

- Pobladores 

Nuestra muestra se determinará aplicando la formula del (muestreo 

estratificado aleatorio)  

Formula de la muestra estratificada aleatoria. 

. 
 

             � = 
 ∗ � ∗ � ∗ �
�
 − 1�� + �� ∗ � ∗ �� 

 

                         � = 753 ∗ �1.96� ∗  0.5 ∗ 0.5 
�753 − 1��0.06� + �1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5� = 197  
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N=753 

Z= 95% = 1.96 

P=0.5 

Q=1-p =0.5 

E=6% = 0.06 

� > 5% 

� = �
1 + �



 

� = 197
1 + 197

753
 

� = 156 

 

 Muestreo 

- Pobladores 

El muestreo empleado es el aleatorio estratificado, para lo cual nuestra muestra 

de 156 pobladores jefes de hogar, fue dividido en 4 sectores para así poderla 

emplear en una distribución equitativa en la toma de nuestras encuestas. 

Sector A: 184 

Sector B: 155 

Sector C: 166 

Sector D: 248 

Número Total de Viviendas: 753 

184/753 = 0.244 

155/753 = 0.206 

166/753 = 0.220 

248/753 = 0.329 

Para conocer el tamaño de cada sector en el muestreo multiplicaremos el 

tamaño de muestra de la población 

Sector A:   0.244 x 156 = 38 viviendas 

Sector B:   0.206 x 156 = 32 viviendas 

Sector C:   0.220 x 156 = 34 viviendas 

Sector D:   0.329 x 156 = 52 viviendas 
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 Criterios de selección 

Las encuestas serán aplicadas al jefe de familia por cada vivienda. 

 Criterios de Exclusión 

No se tomará en la aplicación de las encuestas para determinar la calidad de vida, 

a las entidades públicas y privadas que se encuentren inmersas en el área de 

estudio. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Se aplicará técnicas e instrumentos las cuales se muestra en el siguiente cuadro 

para medir las variables y recolectar la información necesaria. 

             Tabla 3. Técnica e instrumento de recolección de datos de la variable 
Independiente 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
 

 
Diseño 

Estructura
l del 

Pavimento 
Flexible 

Propiedades 
Mecánicas del 

suelo 

Resistencia al 
esfuerzo cortante 

Observación Protocolo 

Densidad seca 
Máxima 

Propiedades 
Físicas del suelo 

  
Granulometría 

Observación Protocolo 

Estructura 

Contenido de 
humedad 

Volumen de 
Tráfico 

Índice medio 
diario anual 

Volumen horario 
de diseño 

Crecimiento del 
tránsito 

              Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Técnica e instrumento de recolección de datos de la variable Dependiente 

  Fuente: Elaboración propia 
 

 Validez y confiabilidad  

- Validez 

Se utilizó instrumentos en el proyecto de investigación, como los protocolos, 

estos a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones obtienen su 

validez, del mismo modo los protocolos usados en los ensayos, se encuentran 

VARIABLE 
DIMENSIONE

S 
INDICADORES 

(IPS) 
TÉCNICA INSTRUMENTO 

Calidad de 
Vida 

 

Necesidades 
básicas humanas 

Nutrición y 
Cuidados Médicos 

Básicos 

Encuesta Cuestionario 

Agua Potable y 
Saneamiento 

Básico 

Vivienda y 
Servicios Públicos 

Seguridad Personal 

Fundamentos de 
bienestar 

Acceso al 
Conocimiento 

Básico 
Acceso a 

Información y 
Telecomunicacione

s 

Salud y Bienestar 

Sostenibilidad 
Ambiental 

Oportunidades 

Derechos 
Personales 

Libertad Personal y 
de Elección 

Tolerancia e 
Inclusión 

Acceso a 
Educación Superior 
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validados por la Universidad Cesar Vallejo. Así también, se propone un 

instrumento para determinar la calidad de vida de los pobladores el cual se 

valida por 3 jueces especialistas del tema. 

- Confiabilidad 

Para la confiabilidad de la investigación se utilizó el método alfa de Cronbach 

el cual evalúa la fiabilidad de un instrumento por medio de un conjunto de 

ítems que se espera que cuantifiquen el mismo constructo. 

En el presente instrumento por medio del software SPSS se determinó la 

confiabilidad de este, obteniendo como resultado: 

Resumen de procesamiento de casos 

 
N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 15 100,0 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,735 36 

 

2.5. Procedimiento 

La recolección de datos se realizó en primer lugar con el estudio del suelo por medio 

de calicatas el cual está sustentado por la norma CE. 010 Pavimentos Urbanos, en 

donde nos establece el número de puntos de investigación que se debe realizar, el cual 

para nuestra investigación corresponde 9 calicatas, estas a su vez son ensayadas y se 

recogen los datos en formatos establecidos y concordantes con la norma técnica 

peruana, siendo estas normativas las que indican cómo se deben seguir los 

procedimientos para los ensayos determinados para la pavimentación. En segundo 

lugar, se procedió a determinar el tránsito vehicular, medido a partir del conteo 

vehicular obtenido en el IMDA del pueblo joven Villa María. En tercer lugar, para 

determinar la calidad de vida se realizó la aplicación de encuestas las cuales siguen la 

metodología del IPS (Índice de Progreso Social) 
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2.6. Métodos de análisis de datos 

Análisis ligados a las hipótesis 

El análisis de la hipótesis se dará en tres etapas: Los ensayos en laboratorio, actividades 

de campo y gabinete. En esta investigación se busca establecer la existencia de relación 

entre la calidad de vida y el diseño del pavimento flexible propuesto, puesto que la 

investigación es descriptiva correlacional, es que se pretende determinar la relación 

que hay para el cual se procederá a realizar los estudios de campo para obtener las 

muestras y ser ensayadas en el laboratorio con el propósito de obtener datos que nos 

permita realizar un adecuado diseño y establecer el estado en que se encuentra. 

Para la recaudación de datos obtenidos en campo y laboratorio se utilizó instrumentos 

confiables y validados, así también se realizaron gráficos y tablas estadísticas para el 

procesamiento de los datos obtenidos y en posterior analizarlos con la hipótesis de 

estudio. 

2.7. Aspectos éticos 

La investigación se realizó con responsabilidad, valores éticos y morales en 

favorecimiento del Pueblo Joven de Villa María. Así también la investigación se 

elaboró obedeciendo el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), en su norma 

técnica CE.010 Pavimentos urbanos, E.050 Suelos y Cimentaciones, así también con 

el uso de la metodología AASHTO 93 para el diseño del pavimento.  

Es importante establecer que todas las fuentes mencionadas en el presente proyecto de 

investigación se encuentran citadas y referenciadas, así también los resultados 

obtenidos son descritos de forma veraz y sin modificaciones.
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III. RESULTADOS 

3.1.Descripción de la Vía   

El proyecto de investigación se realizó en el Pueblo Joven Villa María ubicado al 

Norte del distrito de Nuevo Chimbote. El estado actual de las vías no pavimentadas 

está generando contaminación, debido a que en ciertos sectores se encuentra cubierta 

por montículos de desperdicios Así también se observó que en las vías pavimentadas 

se encuentra en pésimas condiciones, presentando fisuras, hundimiento y 

desintegración de sus componentes el cual no permite una buena fluidez de 

transitabilidad de los vehículos, generando un malestar en los usuarios. Las vías del 

proyecto que comprenden la presente investigación, se resumen en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 5. Vías a considerar en las zonas del Proyecto 

VÍAS A DISEÑAR 
Jr. Los Ángeles 
Jr. Pacasmayo 

Jr. Leoncio Prado 
Jr. José Olaya 

Jr. Kennedy 
Av. Ayacucho 

Jr. Gonzales Prada 

Jr. Libertad 
Jr. Miraflores 

Jr. Independencia 
Jr. 28 de Julio 

          Fuente: Elaboración Propia 

3.2.Primer Objetivo Específico 

Para cumplir con el primer objetivo específico se determinó las propiedades físicas del 

suelo en el área de estudio para el cual se realizó la investigación del suelo el cual es de 

vital importancia tanto para la determinación de las propiedades que este tiene, así como 

para el correcto diseño de la estructura del pavimento.  

En el presente proyecto, se realizó la exploración de 9 calicatas, dado que según la norma 

CE.010 Pavimentos Urbanos establece que para vías Locales corresponde 1 punto de 

investigación cada 3600 m2 y la vía a diseñar cuenta con un área de vía 33 696 m2. (Ver 

Anexo N°6) 



 

23 
 

           Tabla 6. Ubicación de Calicatas 

Calicata Kilometraje 
Profundidad 

(m) 
Nivel Freático 

(m) 
C -01 Km 0+310 1.00 0.40 m 

C -02 Km 0+590 1.00 0.46 m 

C -03 Km 0+520 1.50 1.40 m 

C -04 Km 0+470 1.50 No presenta 

C -05 Km 0+410 1.50 1.30 m 

C -06 Km 0+700 1.50 No presenta 

C -07 Km 0+260 1.57 No presenta 

C -08 Km 0+740 1.52 No presenta 

C -09 Km 0+550 1.50 1.32 m 

         Fuente: Elaboración Propia 

            Figura 1. Puntos de Investigación - 09 Calicatas 

     

Fuente: Elaboración Propia 
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La obtención de muestras de cada calicata fue sometida a ensayos de Análisis 

granulométrico y Contenido de humedad el cual nos permitió establecer sus 

características, índices de los suelos y su clasificación, determinando así sus 

propiedades físicas los cuales se resumen en el siguiente cuadro: 

         Tabla 7. Resumen de Ensayos para determinar las Propiedades Físicas 

N° 
Descripción 
del Ensayo 

Und 
Puntos de Investigación 

C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 C-06 C-07 C-08 C-09 

1.00 Granulometría           

1.01. 3/8" % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 2.40 0.00 0.00 

1.02. N°4 % 92.30 81.30 50.30 1.70 63.00 46.30 10.70 19.60 20.80 

1.03. N°10 % 325.60 308.40 189.40 11.90 254.30 160.20 105.30 111.40 155.80 

1.04. N°20 % 376.80 275.60 144.30 20.20 174.40 153.10 163.90 189.90 211.80 

1.05. N°40 % 375.20 263.80 253.60 64.00 260.00 195.10 211.90 262.90 217.80 

1.06. N°60 % 379.80 279.40 149.10 146.80 98.80 191.30 231.90 197.70 204.10 

1.07. N°100 % 350.20 248.20 138.49 52.90 93.90 152.10 209.40 156.60 139.10 

1.08. N°200 % 79.40 69.70 59.60 173.70 47.70 58.90 58.20 56.40 41.40 

2.00 
Contenido de 

Humedad 
% 17.34 16.12 15.12 6.51 7.06 3.14 1.42 2.42 6.62 

5.00 
Clasificación 

SUCS 
 SP SP SP SP SP SP SP SP SP 

6.00 
Clasificación 

AASHTO 
 A-1-b 

(0) 
A-1-b 

(0) 
A-1-b 

(0) 
A-1-b 

(0) 
A-1-b 

(0) 
A-1-b 

(0) 
A-1-b 

(0) 
A-1-b 

(0) 
A-1-b 

(0) 

    Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 7, se establecen los resultados de los ensayos para determinar las 

propiedades físicas del terreno de fundación. El ensayo de granulometría determinó 

que el suelo está conformado mayoritariamente por arena mal graduada (SP), 

material suelto, presentadose de húmedo a saturado, de color beige claro, de finos no 

plásticos. El estrato dominante en este tramo según AASHTO es A-1-b (0), el cual 

como terreno de fundación es bueno. Sin embargo, este presenta nivel freático, según 

lo registrado varia de 0.40 m a 1.32 m de profundidad.). Para lo cual dado que se 

presenta un nivel freático alto en cierto sector se requiere del mejoramiento en la 

subrasante para su estabilización, en la calle correspondiente al Jr. Kennedy y Av. 

Ayacucho. 
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3.3.Segundo Objetivo Específico  

Para cumplir con el segundo objetivo específico se determinaron las propiedades 

mecánicas del suelo en el proyecto de investigación para el cual se realizó los ensayos 

de Proctor Modificado y el CBR según la (ASTM D-1883). Es así, que para la 

determinación del número de ensayos a realizar se basó según lo especificado en la 

norma CE.010 Pavimentos Urbanos, el cual establece que por cada 5 puntos de 

investigación se determinará un (1) CBR y por lo menos un (1) CBR por cada tipo 

de suelo de subrasante (p.46). Dado que en nuestra investigación solo presenta un 

tipo de suelo y se tiene 9 puntos de investigación, es que se realizó 2 CBR y 2 Proctor 

Modificado. (Ver Anexo N°6) 

           Tabla 8. Resumen de Ensayos para determinar las Propiedades Mecánicas 

N° 
Descripción del 

Ensayo 
Und 

Puntos de Investigación 

C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 C-06 C-07 C-08 C-09 

1.00 
Proctor 
Modificado   - - 

 
- - - - -   

1.01. 
Máxima 
Densidad Seca gr/cm3 - - 1.915 - - - - - 1.903 

1.02. 
Contenido O. de 
humedad % - - 10.17 - - - - - 10.30 

2.00 CBR   - -   - - - - -   

2.01. CBR al 100% % - - 29.32 - - - - - 29.67 

2.02. CBR al 95% % - - 13.05 - - - - - 17.21 

            Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 8, se muestran los resultados de los ensayos realizados para determinar 

las propiedades mecánicas del terreno de fundación. El ensayo de Proctor modificado 

determinó un contenido de humedad optima de 10.30% en relación con la máxima 

densidad seca 1.903gr/cm3, el estado de compactación debe ser óptimo para obtener 

resultados satisfactorios de la resistencia al esfuerzo cortante. Los datos obtenidos 

con el ensayo de Proctor Modificado son tomados para realizar el ensayo de CBR al 

95% el cual dio como resultado una capacidad de soporte del 17.21%, en 

consecuencia, los resultados son satisfactorios dado que se establece que los CBR 

≥10% a CBR ≤20%, son considerados materiales buenos según el MTC. Así también 
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el segundo CBR al 95% realizado en la calicata N°3 dio como resultado una 

capacidad de soporte de 13.05%, en consecuencia, al igual que la calicata anterior es 

considerada también como material bueno. 

3.4.Tercer Objetivo Específico 

Para cumplir con el tercer objetivo específico se determinó el volumen de transito 

aplicando la metodología basada en la realización de aforos de tránsito en las vías de 

estudio, para estos aforos se ubicó 3 estaciones o puntos de conteo volumétrico los 

cuales se apreciarán a continuación: 

   Tabla 9. Ubicación de Estaciones 

ESTACION UBICACION 
FORMATO DE 

APLICACION 

E- 01 Intersección Jr. 28 de 
Julio y Jr. Los Ángeles 

CONTEO VEHICULAR 

E-02 
Intersección Jr. 

Ayacucho y Jr. 28 de 
Julio 

CONTEO VEHICULAR 

E-03 Intersección Jr. José 
Olaya y Jr. Miraflores 

CONTEO VEHICULAR 

                   Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN 

Estos 3 muestreos están orientados para el cálculo del IMDA, empezando por la 

demanda de tráfico actual clasificados por los tipos de vehículos en cada sentido del 

tráfico y la demanda de Carga por Eje, esta se mide en la unidad definida por 

AASHTO, como ejes equivalentes (EE). 

 Determinación del Índice Medio Diario Anual 

El IMDA se utilizará la siguiente formula establecida en el Manual de Carreteras, 

Sección Suelos y Pavimentos del MTC (2014) 

  

!�"# = $%� ∗ �&"' + &() + &�* + &�+ + &,) + &&+ + &-*
7 � 
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Se estimó el valor del IMDA mediante un IMDS (Índice medio diario semanal) 

el cual se mostrará a continuación de las 3 estaciones determinadas. 
 

Figura 2. Puntos de Estación     

                    

         Fuente: Elaboración Propia
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Así también, debemos calcular el factor de corrección para determinar el IMDA. Se 

utilizó el Informe Técnico N°4 – febrero 2019 del INEI - PROVIAS; en el cual indica 

el flujo vehicular para Áncash tanto para vehículos ligeros y pesados. Se tomo el 

promedio del año 2018-2019 IMDA y se calculó el factor de corrección para cada mes. 

    Tabla 13. Factor de Corrección para vehículos Livianos 

Departamento Mes Año 
Flujo de 
Vehículo 

Factor de 
Corrección 

Ancash 

Marzo 

2018 

67631 0.67 
Abril 63951 0.63 

Mayo  95724 0.95 
Junio 87232 0.86 

Julio 114834 1.14 
Agosto 113734 1.13 

Setiembre 101115 1.00 
Octubre 93027 0.92 

Noviembre 91072 0.90 

Diciembre 131906 1.31 
Enero 

2019 
131440 1.30 

Febrero 120965 1.20 

 
PROMEDIO 

 
101053 

 
         Fuente: Elaboración Propia 

      Tabla 14. Factor de Corrección para vehículos Pesados 

Departamento Mes Año 
Flujo de 
vehículo 

Factor de 
corrección 

Ancash 

Marzo 

2018 

109566 0.68 
Abril 119164 0.74 
Mayo  175929 1.09 

Junio 164266 1.01 
Julio 172914 1.07 

Agosto 178744 1.10 
Setiembre 165194 1.02 
Octubre 172540 1.07 

Noviembre 171220 1.06 
Diciembre 179791 1.11 

Enero 
2019 

177815 1.10 
Febrero 156768 0.97 

 PROMEDIO  161993  
         Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 13 y 14 se presentan los resultados obtenidos para el factor de 

corrección, adoptándose el valor de FCE = 1.20; para vehículos ligeros y FCE = 0.97; 

para vehículos pesados correspondientes al mes de febrero del 2019.  

Con los datos obtenidos del IMDS y el factor de corrección se procedió a calcular el 

IMDA para cada estación donde se realizaron el conteo de tráfico. 

     Tabla 15. Cálculo del IMDA de las Estaciones 

Tipo Vehículo 

Estación N° 1 Estación N° 2 Estación N° 3 

IMDS FC IMDA IMDS FC IMDA IMDS FC IMDA 

Automóvil 1302.57 1.20 1560 1100.00 1.20 1320 641.00 1.20 768 

Station Wagon 18.86 1.20 23 3.29 1.20 4 5.14 1.20 7 

Pick Up 11.71 1.20 15 6.00 1.20 8 12.57 1.20 16 

Panel 7.86 1.20 10 0.00 1.20 0 2.00 1.20 3 

Combi Rural 6.57 1.20 8 2.43 1.20 3 4.86 1.20 6 

Micro 0.43 1.20 1 0.29 1.20 1 0.57 0.97 1 

Bus 2E 3.71 0.97 4 1.71 0.97 2 0.00 0.97 0 

Camión 2E 10.86 0.97 11 4.00 0.97 4 4.57 0.97 5 

Camión 3E 6.14 0.97 6 0.00 0.97 0 0.57 0.97 1 

TOTAL 1369  1638 1118  1342 671  807 

     Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 15, se presentan los resultados obtenidos para el cálculo del IMDA de 

cada Estación, teniendo como resultado 1638 vehículo/día para la estación N°1, 1342 

vehículos/día para la estación N°2 y 802 vehículos/día para la estación N°3. 
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 Proyección del Crecimiento Vehicular 

Para determinar la proyección de tráfico se utilizó la fórmula de progresión 

geométrica establecida en el Manual de Carreteras, Sección Suelos y Pavimentos 

del (2014), el cual se especifica a continuación:  

           �. = �'�1 + /0��
 

 

Para seleccionar la tasa de crecimiento del tráfico se utilizó la tasa de crecimiento 

anual estimada en el Informe Técnico N°4 – 2019 (INEI – PROVIAS). 

            Tabla 16. Tasa de Crecimiento Anual según el INEI 

AÑO 
Tasa De Crecimiento Media Anual 

V. Ligeros V. Pesados 

2019 6.2% 4.1% 

                         Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados del crecimiento del tránsito por estación se muestran a 

continuación en los siguientes cuadros resumen: 

                 Tabla 17. Proyección de Crecimiento del Tránsito 

Tipo Vehículo 

Estación N°1 Estación N°2 Estación N°3 

IMDA 
HASTA 20 

AÑOS 
IMDA 

HASTA 20 
AÑOS 

IMDA 
HASTA 

20 AÑOS 

Automóvil 1560 4892 1968 6172 768 2408 

Station Wagon 23 72 6 19 7 22 

Pick Up 15 47 11 34 16 50 

Panel 10 31 0 0 3 9 

Combi Rural 8 25 5 16 6 19 

Micro 1 2 1 2 1 2 

Bus 2E 4 4 3 6 0 0 

Camión 2E 11 24 6 13 5 11 

Camión 3E 6 13 0 0 1 2 

TOTAL 1638 5110 2000 6262 807 2524 

    Fuente: Elaboración Propia 
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  INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 17, se muestran los resultados obtenidos para el cálculo del 

crecimiento del tránsito en las 3 estaciones, teniendo como resultado en la 

Estación N°1 para una proyección a 20 años de 5110 vehículos/día, en la 

Estación N°2 para una proyección a 20 años de 6262 vehículos/día, en la 

Estación N°3 para una proyección a 20 años 2524 vehículos/día. 

 Cálculos de los Ejes Equivalentes de 8.2 Tn 

- Numero de repeticiones de ejes equivalentes para el periodo de diseño 

La demanda del tráfico es un factor importante a determinar, para el cual se 

presenta los resultados en el siguiente cuadro: 

                 Tabla 18. Cálculo del Número de repeticiones de Ejes Equivalentes 

Tipo de 
Vehículo 

Estación N°1 Estación N°2 Estación N°3 

Fca 
N° Rep. de 

Fca 
N° Rep. de 

Fca 
N° Rep. de 

EE 8,2 TN EE 8,2 TN EE 8,2 TN 

Automóvil 37.59 74905.83 37.59 63381.86 37.59 36876.72 

Station Wagon 37.59 1104.38 37.59 192.07 37.59 336.12 

Pick Up 37.59 720.25 37.59 384.13 37.59 768.26 

Panel 37.59 480.17 37.59 0.00 37.59 144.05 

Combi Rural 37.59 384.13 37.59 144.05 37.59 288.10 

Micro 37.59 48.02 37.59 48.02 37.59 48.02 

Bus 2E 30.09 72857.70 30.09 45505.98 0 0 

Camión 2E 30.09 210023.26 30.09 114558.14 30.09 95465.12 

Camión 3E 30.09 83225.15 30.09 0 30.09 13870.86 

 

 443,748.887  186,028.19  147,797.24 

                Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 18, se muestran los resultados para el cálculo del Número de 

repeticiones de Ejes Equivalentes para el periodo de diseño en cada estación, 

en el cual para el diseño se tomará la Estación N°1 el cual tiene el mayor 

número de repeticiones de ejes equivalentes 443,748 correspondientes a 

vehículos. 

3.5. Diseño del Pavimento Flexible en Caliente con el Método ASSHTO 

Para determinar el diseño del pavimento flexible se utilizó la metodología 

AASHTO 93, esta metodología proporciona una ecuación general en la cual existe 

los siguientes parámetros: 

a) Transito 

Del análisis de transito tenemos en la tabla N° 19 el tránsito acumulado en el 

primer año, en ejes equivalentes sencillos de 8.2 ton en el carril de diseño. 

        Tabla 19. Numero de ejes equivalentes para el período de diseño 

Año de servicio: 20 años 

E. Equivalentes (W18): 4.44E+05 

         Fuente: Elaboración Propia 

b) Servicialidad 

En la norma CE.010 Pavimentos Urbanos propone valores para el índice de 

Servicialidad final e inicial de pavimentos urbanos. 

Tabla 20.Valores de Servicialidad 

Nivel Inicial: 4.20 

Nivel Final: 2.00 

              Fuente: Elaboración Propia 

c) Suelos 

El Método AASHTO requiere el uso del Módulo de Resiliencia, el cual 

se obtiene de la correlación con los CBR mediante la siguiente formula. 

  

�1 = 2555 ∗ %340.64 ��6+� 
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                          Tabla 21. Capacidad de Soporte de las Capas 

CBR 
subrasante: 

17.21 % Módulo de resiliencia  15,786.67 psi 

CBR 
subrasante 

13.05 % Módulo de resiliencia 13,224.57 psi 

CBR 
subbase: 

40 % Módulo de resiliencia  27,083.78 psi 

CBR base: 80% Módulo de resiliencia 42,205.45 psi 

Fuente: Elaboración Propia 
 

d) Estructuración del Refuerzo 

Para obtener los coeficientes de capa a1, a2 y a3 se utilizó la formula 

establecida según AASHTO. (Ver Anexo 8) 

Para lo cual la norma CE.010 Pavimentos Urbanos establece los 

siguientes coeficientes. 

      Tabla 22. Coeficientes de drenaje recomendados por AASHTO 

Coeficientes estructurales - drenaje 

Concreto asfáltico a1 0.44 

Base granular a2 0.17 

Subbase granular a3 0.17 

Coeficientes de drenaje m2 1.00 

Coeficiente de drenaje m3 1.00 
       Fuente: Elaboración Propia 

e) Nivel de confianza 

El método AASHTO incluye el criterio de confiabilidad (%R) el cual 

manifiesta la posibilidad que una determinada estructura se comporte 

de acuerdo a lo pronosticado durante el periodo de diseño establecido. 

El valor que se tomó es recomendado según los diferentes rangos de 

tráfico.  
  

   R%= 80.00 

 

f) Desv. Estándar Normal (Zr) 

La Desviación Estándar Normal (Zr) simboliza el valor de 

confiabilidad determinada, para el cual se tiene el siguiente valor. 
 

 

   Zr= -0.842 
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g) Desv. Estándar Total (So) 

La Guía AASHTO recomienda adoptar para los pavimentos flexibles, 

valores So comprendidos entre 0.40 y 0.50. 
  

 So= 0.45 
 

Para determinar el (SN requerido), se estima una serie de valores  

probalisticos, de tal forma que el segundo término de la ecuacion sea mayor 

que el primero. 

Tabla 23. Números Estructurales Requeridos 

SN Requerido 2.23 

SN Resultante 2.38 

SN1* carpeta asfáltica: 0.34 

SN2* base: 1.02 

SN3* subbase: 1.02 

                                        Fuente: Elaboración Propia 

Por último, el pavimento tendrá los siguientes espesores: 

CARPETA 
ASFÁLTICA 

2 “ 

BASE 6” 

SUBBASE 6” 
                      

Para lo cual se tendrá dos Tipos de Estructura del Pavimento Flexible los 

cuales se muestra a continuación: 
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Dado que los resultados de la mecánica de suelos establecen la presencia de 

nivel freático el cual varía desde 0.40 m hasta 1.30 m en ciertas calles, es que 

se propone la siguiente estructura del pavimento contemplando el 

mejoramiento de la subrasante para su estabilización. Las calles donde se 

realizará el mejoramiento corresponden al Jr. Kennedy, Av. Ayacucho y los 

tramos que se encuentran entre estas dos calles correspondientes al Jr. 

Independencia y Jr. 28 de Julio, los cuales se muestran a continuación: 

                   Figura 3. Zonificación del Mejoramiento de la Subrasante 

                     

                         Fuente: Elaboración Propia 

Por lo tanto, el segundo Tipo de Estructura que se tiene para las calles 

especificadas en la figura N°3 corresponden a la siguiente estructura, en la 

cual se contempla la Estructura de Pavimento Tipo I con una altura de 0.35 

m en total y el mejoramiento propuesto con una altura de 0.40 m.  
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Para el mejoramiento y estabilización del suelo de la subrasante se contempló 

tres materiales los cuales se especifican a continuación: 

 Geotextil No Tejido GT 270P 

Este material textil flexible cumple la función de separar el mejoramiento 

de la subrasante con las capas del pavimento previniendo la contaminación 

entre 2 materiales diferentes, y la de filtración: permitiendo el flujo libre 

de agua permitiendo retener los finos y lograr así una mejor estabilización 

del suelo. 

 Material Granular: TAM. MAX 1”– 2”, IP=0, e=0.10 

Este material granular será colocado encima del material over de 4”- 6” 

teniendo la función de reducir los espacios generados entre el material over 

y proporcionar una superficie uniforme y plana que permita colocar el 

geotextil y evitar el contacto con la grava que pueda llegar a generar algún 

daño al geotextil. 

 Material Over 4”-6” 

Se mejorará el terreno con una capa de grava de 4-6” en toda el área a 

pavimentar, considerándose las zonas propuestas para el mejoramiento 

según lo establecido en el plano de planta del Diseño del Pavimento 

Flexible. Esta grava de 4”-6” deberá quedar 0.10 m debajo del nivel 

freático y 0.20 m por encima del mismo. 
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3.6.Cuarto Objetivo Específico 

Para efectuar el último objetivo específico en primer lugar, se determinó la calidad 

de vida, para el cual, se aplicó el Social Progress Imperative (IPS), este consta en 

medir la calidad de vida mediante sus tres dimensiones: Necesidades Humanas 

Básicas, Fundamentos de bienestar y Oportunidades. Para esto. se procedió con la 

aplicación de un cuestionario validado, que nos permitió encuestar a los 

pobladores jefes de hogar y conocer la calidad de vida actual en la zona de estudio 

según el puntaje obtenido el cual se presenta a continuación: 

              Tabla 24. Escala IPS 

Puntaje del IPS Nivel de progreso social 

De 85 - 100 Muy Alto 

De 75 - 84 Alto 

De 65- 74 Medio Alto 

De 55 - 64 Medio Bajo 

De 45- 54 Bajo 

De 35 - 44 Muy Bajo 

De 0 - 34 Extremo Bajo 

                  Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 24, se muestra la escala de los rangos de puntaje, teniendo como 

menor rango el nivel “Extremo Bajo” con un puntaje que abarca de 0 a 34 y como 

el nivel máximo nivel dentro de la escala “Muy Alto” con puntaje por arriba o 

igual a 85 puntos hasta los 100 puntos. En la tabla que se muestra se presentan los 

resultados del cálculo de cada componente y dimensión. 
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        Tabla 25. Resultados de la dimensión Necesidades Humanas Básicas 

Necesidades Humanas Básicas 
Puntaje Posición 

73.91 Medio Alto 

  

Nutrición y Asistencia Médica Básica 68.35 Medio Alto 

Agua y Saneamiento Básico 91.45 Muy Alto 

Vivienda y servicios públicos 64.10 Medio Bajo 

Seguridad Personal 71.74 Medio Alto 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 25, se muestran los resultados para el cálculo de la dimensión 

mencionada, el cual está conformado por cuatro componentes que miden el nivel 

de satisfacción de las necesidades primordiales para los pobladores, del cual 

calculando el promedio se obtuvo como resultado de 73.91 puntos, ubicándolo 

dentro del nivel “Medio Alto”. 

        Tabla 26. Resultado de la dimensión Fundamentos de Bienestar 

Fundamentos de Bienestar 
Puntaje Posición 

60.19 Medio Bajo 

  

Acceso a Conocimiento Básico 59.35 Medio Bajo 

Acceso a información y Telecomunicaciones 93.72 Muy Alto 

Salud y Bienestar 49.45 Bajo 

Sustentabilidad del Sistema 38.24 Muy Bajo 

                       Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 26, se muestran los resultados para el cálculo de la dimensión 

establecida el cual está conformado por cuatro componentes que cuantifican si la 

población cuenta con el aprovisionamiento de elementos necesarios para lograr su 

bienestar y satisfacer sus necesidades básicas, del cual calculando el promedio se 

obtuvo como resultado 60.19 puntos ubicándolo dentro del nivel “Medio Bajo”          
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           Tabla 27. Resultados de la dimensión Oportunidades 

Oportunidades 
Puntaje Posición 

57.32 Medio Bajo 

  

Derechos Personales 59.34 Medio Bajo 

Libertad Personal y Elección 21.47 Extremo Bajo 

Tolerancia e Inclusión 78.82 Alto 

Acceso a Educación Superior 69.66 Medio Alto 

                  Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 27, se muestran los resultados para el cálculo de la dimensión 

“Oportunidades”, la cual se encuentra conformada por cuatro componentes del 

cual calculando el promedio se obtuvo como resultado un puntaje de 57.32 

ubicándolo dentro del nivel “Medio Bajo”.           

Para finalizar, el promedio general de las dimensiones es el resultado que 

determina el Índice de Progreso Social actual en la zona de estudio, el cual se 

Visualiza en la figura N° 6. 

          Figura 4. Resultados del IPS por Dimensiones 

             

 

 

63,81

73,91

60,19

57,32

IPS VILLA MARIA

Necesidades Humanas Basicas

Fundamentos de Bienestar

Oportunidades

IPS RESPECTO A DIMENSIONES

Muy Alto Alto 
Medio 
Alto 

Medio 
Bajo 

Bajo Muy Bajo 
Extremo 

Bajo 

85 - 100 75 - 84 65- 74 De 55 - 64 De 45- 54 De 35 - 44 De 0 - 34 
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INTERPRETACIÓN 

En la Figura N°6, se muestran los resultados del Índice de Progreso social, el cual 

determinó que la calidad de vida de los pobladores del Pueblo Joven Villa María 

actualmente se encuentra en el nivel “Medio Bajo”, dado que el puntaje promedio 

de las tres dimensiones que conforman el IPS dio como resultado 63.81 

ubicándolo según la escala establecida en la posición mencionada. 

Seguidamente los datos obtenidos del IPS permiten evaluar la influencia de la 

calidad de vida en relación con el Diseño Estructural del Pavimento Flexible 

propuesto para la zona de investigación. 

Para la correlación de las variables se empleó el método de correlación de Pearson 

el cual se trabajó con el software estadístico SPSS Diseñado por International 

Business Machines Corporation (IBM), del cual se obtuvo los siguientes 

resultados: 
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Tabla 28. Resultados de Correlación de Pearson 

Fuente: Software SPSS (2019) 

INTERPRETACIÓN 

Según lo visto en la tabla N°28, Se analizó los valores para las preguntas “¿Considera 

usted que es seguro vivir en la zona donde reside?” y “¿Durante este último año algún 

miembro de su familia ha sido víctima de un delito dentro de la zona donde reside?” se 

puede observar que el coeficiente de correlación de Pearson es de r= -0.302 definiéndose 

como una relación media negativa. También se analizó los valores de las preguntas: 

“¿Considera usted que es seguro vivir en la zona donde reside?” y “¿Ha presenciado 

accidentes automovilísticos dentro de la zona?” se puede observar que el coeficiente de 

correlación de Pearson es de r = -0.238, definiéndose como una relación baja negativa. 

Correlaciones 

  

¿Alguno de los 
menores de 
edad en el 

último año ha 
presentado 

problemas de 
Infecciones 

Respiratorias 
Agudas? 

¿Considera 
usted que es 
seguro vivir 
en la zona 

donde 
reside? 

¿Durante 
este último 
año algún 

miembro de 
su familia 

ha sido 
víctima de 
un delito 

dentro de la 
zona donde 

reside? 

¿Ha presenciado 
accidentes 

automovilísticos 
dentro de la 

zona? 

¿Considera 
usted que en 

la zona 
donde reside 
existe venta 
de drogas? 

¿Alguno de los 
menores de edad 
en el último año ha 
presentado 
problemas de 
Infecciones 
Respiratorias 
Agudas? 

Correlación 
de Pearson 

1 -0,111 ,163* -0,056 -0,13 

Sig. 
(bilateral) 

  0,167 0,041 0,491 0,105 

N 156 156 156 156 156 

¿Considera usted 
que es seguro vivir 
en la zona donde 
reside? 

Correlación 
de Pearson 

-0,111 1 -,302** -,238** -,366** 

Sig. 
(bilateral) 

0,167   0 0,003 0 

N 156 156 156 156 156 
¿Durante este 
último año algún 
miembro de su 
familia ha sido 
víctima de un 
delito dentro de la 
zona donde reside? 

Correlación 
de Pearson 

,163* -,302** 1 ,185* 0,048 

Sig. 
(bilateral) 

0,041 0   0,021 0,555 

N 156 156 156 156 156 

¿Ha presenciado 
accidentes 
automovilísticos 
dentro de la zona? 

Correlación 
de Pearson 

-0,056 -,238** ,185* 1 0,044 

Sig. 
(bilateral) 

0,491 0,003 0,021   0,587 

N 156 156 156 156 156 
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Tabla 29. Resultados de la Correlación de Pearson 

Correlaciones 

  

¿Algún 
miembro de 
su familia 
padece de 

enfermedades 
respiratorias? 

¿Algún 
miembro de 
su familia 
padece de 

enfermedades 
Cutáneas? 

¿El nivel 
de ruido 
percibido 

en la 
zona 

donde 
reside es 

alto? 

¿Considera 
usted que 

existe 
contaminación 
del aire en la 
zona donde 

reside? 

¿Considera 
que las 
pistas y 

veredas se 
encuentran 

en buen 
estado? 

¿Es eficiente 
la 

recolección 
de residuos 
sólidos de 
parte de la 

municipalida
d? 

¿Alguno de los 
menores de 
edad en el 
último año ha 
presentado 
problemas de 
Infecciones 
Respiratorias 
Agudas? 

Correlaci
ón de 
Pearson 

0,027 0,086 -0,134 0,037 0,08 -0,049 

Sig. 
(bilateral) 

0,737 0,287 0,095 0,649 0,32 0,541 

N 156 156 156 156 156 156 

¿Considera 
usted que es 
seguro vivir en 
la zona donde 
reside? 

Correlaci
ón de 
Pearson 

-0,108 -0,063 -0,084 -0,065 0,142 -0,124 

Sig. 
(bilateral) 

0,179 0,436 0,298 0,423 0,077 0,125 

N 156 156 156 156 156 156 

¿Durante este 
último año 
algún miembro 
de su familia ha 
sido víctima de 
un delito dentro 
de la zona 
donde reside? 

Correlaci
ón de 
Pearson 

-0,022 0,103 0,038 0,135 -0,065 0,056 

Sig. 
(bilateral) 

0,786 0,2 0,635 0,093 0,42 0,486 

N 156 156 156 156 156 156 

¿Ha presenciado 
accidentes 
automovilísticos 
dentro de la 
zona? 

Correlaci
ón de 
Pearson 

0,034 -0,093 0,126 0,119 -,234** ,189* 

Sig. 
(bilateral) 

0,67 0,25 0,116 0,14 0,003 0,018 

N 156 156 156 156 156 156 

Fuente: Software SPSS (2019) 

INTERPRETACIÓN 

Según lo visto en la tabla N°29 se analizó los valores de las preguntas, “¿Considera que 

las pistas y veredas se encuentran en buen estado?” y “¿Ha presenciado accidentes 

automovilísticos dentro de la zona?”, se puede observar que el coeficiente de correlación 

es de r=-0.234, definiéndose como una relación baja negativa 



 
 

46 
 

Tabla 30. Resultados de la Correlación de Pearson 

Correlaciones 

  

¿Algún 
miembro de 
su familia 
padece de 

enfermedade
s 

respiratorias? 

¿Algún 
miembro de 
su familia 
padece de 

enfermedade
s Cutáneas? 

¿El nivel 
de ruido 
percibid
o en la 
zona 

donde 
reside es 

alto? 

¿Considera 
usted que 

existe 
contaminació
n del aire en 

la zona donde 
reside? 

¿Consider
a que las 
pistas y 

veredas se 
encuentran 

en buen 
estado? 

¿Es eficiente 
la 

recolección 
de residuos 
sólidos de 
parte de la 

municipalida
d? 

¿Considera 
usted que en 
la zona 
donde reside 
existe venta 
de drogas? 

Correlació
n de 
Pearson 

0,061 0,087 0,026 0,022 -,177* 0,1 

Sig. 
(bilateral) 

0,452 0,281 0,747 0,789 0,027 0,213 

N 156 156 156 156 156 156 
¿Algún 
miembro de 
su familia 
padece de 
enfermedade
s 
respiratorias? 

Correlació
n de 
Pearson 

1 -0,022 0,086 0,104 -,412** 0,068 

Sig. 
(bilateral) 

  0,784 0,285 0,198 0 0,402 

N 156 156 156 156 156 156 

¿Algún 
miembro de 
su familia 
padece de 
enfermedade
s Cutáneas? 

Correlació
n de 
Pearson 

-0,022 1 -0,029 -0,065 0,113 -0,085 

Sig. 
(bilateral) 

0,784   0,723 0,422 0,161 0,29 

N 156 156 156 156 156 156 
¿El nivel de 
ruido 
percibido en 
la zona 
donde reside 
es alto? 

Correlació
n de 
Pearson 

0,086 -0,029 1 ,163* -,481** ,300** 

Sig. 
(bilateral) 

0,285 0,723   0,042 0 0 

N 156 156 156 156 156 156 
Fuente: Software SPSS (2019) 

INTERPRETACIÓN 

Según lo visto en la tabla N°30 se analizó los valores para las preguntas, “¿Considera que 

las pistas y veredas se encuentran en buen estado?” y “¿Algún miembro de su familia 

padece de enfermedades respiratorias?”, se puede observar que el coeficiente de 

correlación de Pearson es de r= -0.412, definiéndose como una relación media negativa. 

También se analizó las preguntas, “¿Considera que las pistas y veredas se encuentran en 

buen estado?” y “¿El nivel de ruido percibido en la zona donde reside es alto?”, se puede 

observar que el coeficiente de correlación de Pearson es de r= -0.481 la cual, tiene una 

relación media negativa. 
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Tabla 31. Resultados de la Correlación de Pearson 

Correlaciones 

  

¿Algún 
miembro de 
su familia 
padece de 

enfermedade
s 

respiratorias? 

¿Algún 
miembro de 
su familia 
padece de 

enfermedade
s Cutáneas? 

¿El nivel 
de ruido 
percibid
o en la 
zona 

donde 
reside es 

alto? 

¿Considera 
usted que 

existe 
contaminació
n del aire en 

la zona donde 
reside? 

¿Consider
a que las 
pistas y 

veredas se 
encuentran 

en buen 
estado? 

¿Es 
eficiente la 
recolección 
de residuos 
sólidos de 
parte de la 

municipalid
ad? 

¿Considera 
usted que 
existe 
contaminación 
del aire en la 
zona donde 
reside? 

Correlació
n de 
Pearson 

0,104 -0,065 ,163* 1 -,412** ,204* 

Sig. 
(bilateral) 

0,198 0,422 0,042   0 0,011 

N 156 156 156 156 156 156 

¿Considera 
que las pistas 
y veredas se 
encuentran en 
buen estado? 

Correlació
n de 
Pearson 

-,412** 0,113 -,481** -,412** 1 -,510** 

Sig. 
(bilateral) 

0 0,161 0 0   0 

N 156 156 156 156 156 156 

¿Es eficiente 
la recolección 
de residuos 
sólidos de 
parte de la 
municipalidad
? 

Correlació
n de 
Pearson 

0,068 -0,085 ,300** ,204* -,510** 1 

Sig. 
(bilateral) 

0,402 0,29 0 0,011 0   

N 156 156 156 156 156 156 

Fuente: Software SPSS (2019) 

INTERPRETACIÓN 

Según lo visto en la tabla N°31 se analizó los valores a las preguntas “¿Considera que las 

pistas y veredas se encuentran en buen estado?” y “¿Considera usted que existe 

contaminación del aire en la zona donde reside?”, se puede observar que el coeficiente de 

correlación de Pearson es r= -0.412 por lo que es una relación media negativa. 

También se analizó los valores a las preguntas “¿Es eficiente la recolección de residuos 

sólidos de parte de la municipalidad?” y “¿Considera usted que existe contaminación del 

aire en la zona donde reside?”, se puede observar que el coeficiente de correlación de 

Pearson es r= -0.204 por lo que es una relación baja negativa.  
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Asimismo, se analizó los valores de las preguntas ¿Considera que las pistas y veredas se 

encuentran en buen estado?” y ¿Es eficiente la recolección de residuos sólidos de parte 

de la municipalidad?”, se puede observar que el coeficiente de correlación de Pearson es 

r= -0.510 por lo que es una relación alta negativa. 

Con estos Resultados, se valida la hipótesis general planteada en la presente 

investigación, El Diseño Estructural del Pavimento Flexible influye significativamente 

en la calidad de vida de los pobladores del Pueblo Joven de Villa María Distrito de Nuevo 

Chimbote – Ancash, 2019. 
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IV. DISCUSIÓN 

 Suarez y Vera (2015), determinaron que la estructura del pavimento flexible 

propuesta tendrá una subbase 50 cm, una base de 22.5 cm y una carpeta asfáltica 

de 7.5 diferente a los espesores de nuestra estructura de pavimento el cual 

presenta una subbase 15 cm, una base de 15 cm y una carpeta asfáltica de 5 cm, 

resultando los espesores menores que lo señalado por los autores, esto se debe 

principalmente por los datos obtenidos en el tráfico vehicular y el CBR los cuales 

tienen mayor inferencia en la determinación de los espesores de las capas que 

componen la estructura del pavimento. En la investigación de los autores 

mencionado se obtuvo un CBR 7.8% el cual según la clasificación de ASSHTO 

lo ubica como una subrasante pobre y el número de ejes equivalentes total (W18) 

o EAL de diseño se obtuvo 6,66 E +06. Por lo tanto, los datos obtenidos 

establecen que los espesores de las capas de la estructura del pavimento sean 

superiores a los obtenidos en la presente investigación.  

 Lozano (2015), determinó que el diseño de la estructura del pavimento flexible 

propuesta tendrá una subbase 4 pulgadas, una base de 5.5 pulgadas y una carpeta 

asfáltica de 2 pulgadas, el cual, a diferencia del primer autor mencionado, los 

espesores se asemejan a los establecidos en nuestra investigación, esto se debe 

porque los datos que tienen mayor inferencia en la determinación de los 

espesores de las capas se obtuvo un CBR 9.85% el cual según la clasificación de 

ASSHTO lo ubica como una subrasante regular y el número de ejes equivalentes 

total (W18) o EAL de diseño se obtuvo 176,867.04. En comparación con los 

datos obtenidos en nuestra investigación se obtuvo un CBR 13.05% el cual según 

la clasificación de MTC lo ubica como una subrasante buena y un EAL de diseño 

de 443,748.887. Por lo tanto, los espesores que se obtuvieron con los datos 

mencionados son una subbase 15 cm, una base de 15 cm y una carpeta asfáltica 

de 5 cm. Sin embargo, dado que en nuestra área de investigación presenta un 

nivel freático altos en ciertos tramos es que se realiza el mejoramiento de la 

subrasante a diferencia del autor mencionado dado que según la mecánica de 

suelos realizada en su área de investigación determinó que no hay presencia de 

nivel freático, el cual pueda afectar a la estructura del pavimento diseñado. 
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 En relación a la evaluación realizada con el método del Social Progress 

Imperative al Pueblo Joven Villa María del Distrito de Nuevo Chimbote – 2019, 

se realizó su clasificación junto al IPS de la Región Ancash del año 2017, IPS 

Perú 2018 y IPS Sullana 2017, Dicho esto como se puede ver en la (Figura 17 ) 

se realizó comparación de componentes del IPS Villa María con el IPS Perú 

Elaborado por el CENTRUM Católica 2017, asimismo se puede observar que 

existe un mejor desarrollo de Ancash en los componentes, Vivienda y servicios 

públicos, Acceso a Conocimiento Básico, Salud y Bienestar, Libertad Personal 

y Elección. Los componentes que muestran puntajes menores del Pueblo joven 

Villa María existen debido a la falta de elementos necesarios para el acceso a 

una vivienda decente y mejora de oportunidades, a excepción de Nutrición y 

Asistencia Médica Básica, Agua y Saneamiento Básico. 

De lo que se observó, los principales problemas del Pueblo Joven Villa María es 

el componente Sustentabilidad del Sistema, puesto que la infraestructura Vial no 

se encuentra en buenas condiciones y la contaminación ambiental existente es 

considerable, el otro componente es Libertad Personal y Elección, dicho 

problema es generado al no existir parques dentro de la zona y la mayoría de los 

pobladores no tiene interacción con los centros comunales. 

La siguiente comparación se realizó del IPS del Pueblo Joven Villa María con el 

IPS Perú, de acuerdo a la (Figura 18) se puede observar que existe un mejor 

desarrollo de Perú en los componentes de Nutrición y Asistencia Médica Básica, 

Vivienda y Servicios Públicos, Acceso a Conocimiento Básico, Salud y 

Bienestar, Sustentabilidad del Sistema, Derechos Personales, asimismo Los 

componentes que muestran puntajes menores del Pueblo joven Villa María 

existen debido a la existencia de enfermedades ocasionados por el clima, la 

contaminación ambiental, falta de elementos necesarios para el acceso a una 

vivienda decente, a excepción de Agua y Saneamiento Básico, Vivienda y 

servicios públicos, Seguridad Personal, Acceso a información y 

Telecomunicaciones, Tolerancia e Inclusión y Acceso a Educación Superior, 

Siendo los componentes con mayores problemas, Sustentabilidad del Sistema 

Libertad y Personal y Elección, a consecuencia de la existencia de infraestructura 
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vial en mal estado, la deficiente recolección de residuos sólidos y la inexistencia 

de acceso parques. 

Por otro lado, se realizó una comparación del IPS del Pueblo Joven Villa María 

del distrito de Nuevo Chimbote - 2019 con el distrito de Sullana 2018, El cual 

fue realizado por Ayala, Chunga, Guerra y Ramírez (2018) , resultante de la 

comparación se pudo observar en la Figura 19 que existe mayor desarrollo de 

Sullana en los componentes de, Libertad Personal y de elección, Nutrición y 

Asistencia Médica y Salud y Bienestar, en la mayoría de componentes el Pueblo 

Joven Villa María muestra puntajes mayores dado que se encuentra en proceso 

de urbanización y los pobladores tienen mayores oportunidades, reflejado en los 

componentes de Agua y Saneamiento Básico, Vivienda y servicios públicos, 

Seguridad Personal, Acceso a Conocimiento Básico, Acceso a información y 

Telecomunicaciones. Además, los principales problemas y con mayor diferencia 

los componentes Salud y “Bienestar y Nutrición” y “Asistencia Médica Básica”, 

Visto que en el Pueblo joven Villa María existe una gran cantidad de personas 

adultas y menores de edad con enfermedades respiratorias a consecuencia del 

clima y la contaminación ambiental presentando un mayor índice de IRA.  

Según la tabla N°63 se presentaron los resultados para contrastar la Hipótesis, 

cual fue realizado mediante el método estadístico de coeficiente de Correlación 

de Pearson, teniendo en la intersección de variables al indicador de 

Infraestructura, existencia de enfermedades respiratorias y el nivel de ruido 

percibido es r= -0.412 y = -0.481, ambos definidos como una influencia media 

negativa, con lo que se deduce que ambas variables cambian proporcionalmente 

y en sentidos diferentes y se puede decir que si se intervine con un proyecto de 

infraestructura vial , disminuirá el número de personas con enfermedades 

respiratorias y el nivel de ruido percibido, con lo cual se acepta la Hipótesis 

planteada en la Investigación donde Diseño Estructural del Pavimento Flexible 

si influye significativamente en la calidad de vida de los pobladores del Pueblo 

Joven Villa María Distrito de Nuevo Chimbote – Ancash, 2019. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Del estudio de suelo con respecto a las propiedades físicas, define que el suelo 

está conformado mayoritariamente por arena mal graduada, el cual según la 

clasificación SUCS corresponde a un SP y según la clasificación AASHTO es A-

1-b (0), el cual como terreno de fundación es bueno, así también, se presenta el 

material de húmedo a saturado y de finos no plásticos.  

2. Respecto a las propiedades mecánicas, se obtuvo que la capacidad portante de la 

subrasante es de CBR 13.05% siendo este el más crítico, el cual según la 

clasificación del MTC establece que es un material Bueno. Sin embargo, dado que 

hay presencia del nivel freático en las calles correspondientes al Jr. Kennedy y 

Av. Ayacucho, se realizó el mejoramiento de la subrasante. 

3. Del estudio de tráfico se concluye que el Índice Medio Diario Anual hallado es de 

1638 vehículos/día y para el diseño estructural del pavimento flexible se obtuvo 

el mayor número de repeticiones de Ejes Equivalentes para el periodo de diseño 

de la Estación N° 1 correspondiente a 443,748.89. 

4. La calidad de vida en el Pueblo Joven Villa María - Distrito de Nuevo Chimbote 

– Ancash, 2019, obtuvo un puntaje de 63.81 y se ubica en un nivel Medio Bajo 

según la metodología de IPS. De tal modo se identificó los problemas que afectan 

al lugar, siendo las dimensiones Fundamentos de bienestar con 60.19 pts. y 

oportunidades con 57.32 pts., las más bajas. 

5. Se concluye del método de coeficiente de Correlación de Pearson, que el diseño 

estructural del pavimento flexible si influye significativamente en la calidad de 

vida de los pobladores del Pueblo Joven Villa María - Distrito de Nuevo Chimbote 

– Ancash, 2019, obtenido del indicador que hace referencia a la infraestructura 

vial correlacionado con la existencia de enfermedades respiratorias y el nivel de 

ruido percibido en la zona, el resultado de r= -0.412 y r= -0.481 respectivamente, 

establecido como una influencia media negativa y de variación inversa en ambos 

resultados, por esto, se define que ambas variables cambian proporcionalmente y 

en sentidos opuestos, a su vez, con estos resultados se precisa que si en el lugar se 

intervine con un proyecto de infraestructura vial, disminuirá el número de 

personas con enfermedades respiratorias y también el nivel de ruido percibido en 

la zona, o en su opuesto, la inexistencia de infraestructura vial aumentara el 

número de personas con enfermedades respiratorias y el nivel de ruido percibido. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Dado que el Pueblo Joven de Villa María se encuentra colindante al rio 

Lacramarca, este en época de lluvias de gran intensidad tiende a desbordarse 

afectando ciertas calles en el Pueblo Joven de Villa María, por lo cual se 

recomienda a la municipalidad Distrital de Chimbote, Nuevo Chimbote y 

Gobierno regional realizar el enrocado en el rio Lacramarca para evitar que este 

afecte al pavimento y población. 

 Se recomienda a la entidad ejecutora realizar mantenimientos parciales del 

pavimento para garantizar la correcta funcionabilidad y durabilidad de la vía a 

diseñar. 

 Se recomienda al estado implementar los estudios de Índice de progreso social en 

todos los distritos del territorio peruano con la finalidad que las municipalidades 

y entidades privadas trabajen junto a los investigadores y de esta forma se pueda 

identificar y fortalecer los indicadores críticos obtenidos por los estudios 

realizados.
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Anexo 2: Instrumento para “Determinar la 

Calidad de vida” y Validación. 
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                                     Cuestionario de la Calidad de vida 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer la calidad de vida de los pobladores del 

Pueblo Joven Villa María y como se verá este influenciado por la construcción de un 

pavimento. 

II. INDICACIONES  

Se presenta a continuación las siguientes interrogantes, luego de que haya comprendido 

deberá responder marcando con una (X) la alternativa que usted considere correcta. 
 

 

 

N° PREGUNTAS SI NO 

NUTRICIÓN Y CUIDADOS BÁSICOS DE SALUD 

1. ¿Alguno de los menores de edad ha presentado problemas de 

desnutrición? 

  

2. ¿Alguno de los menores de edad en el último año ha presentado 

problemas de Infecciones Respiratorias Agudas? 

  

3. ¿Alguno de los menores de edad en el último año ha presentado 

Enfermedades Diarreicas Agudas? 

  

AGUA SANEAMIENTO BÁSICO 

4. ¿La vivienda cuenta con acceso de Agua potable?   

5. ¿La vivienda cuenta con acceso a alcantarillado?   

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

6. ¿La vivienda cuenta con acceso de servicio eléctrico?   

7. ¿La energía o combustible que más usa en su vivienda para cocinar es 

eléctrica y/o gas natural? 

  

8. ¿El material predominante en la construcción de la vivienda es de 

material noble? 

  

SEGURIDAD PERSONAL 

9. ¿Considera usted que es seguro vivir en la zona donde reside?   

10. ¿Durante este último año algún miembro de su familia ha sido víctima 

de un delito dentro de la zona donde reside? 

  

11. ¿Ha presenciado accidentes automovilísticos dentro de la zona?   

12. ¿Considera usted que en la zona donde reside existe venta de drogas?   
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N° PREGUNTAS SI NO 

ACCESO A CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

13.  ¿Todos los integrantes de su familia saben leer y escribir? 
  

14.  ¿Todos los integrantes de su familia poseen estudios del nivel 

primario? 

  

15.  ¿Todos los integrantes de su familia poseen estudios del nivel 

secundario? 

  

ACCESO A INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

16.  ¿Cuenta con servicios de comunicaciones: ¿Teléfono fijo, móvil o 

internet? 

  

SALUD Y BIENESTAR 

17.  ¿Algún miembro de su hogar realiza actividades deportivas?   

18.  ¿Algún miembro de su familia padece de enfermedades respiratorias?   

19.  ¿Algún miembro de su familia presenta enfermedades crónicas?   

20.  ¿Algún miembro de su familia padece de enfermedades 

cardiovasculares? 

  

21.  ¿Algún miembro de su familia padece de enfermedades Cutáneas?   

22.  ¿Hace uso de la posta médica más cercana?   

SOTENIBILIDAD AMBIENTAL 

23.  ¿El nivel de ruido percibido en la zona donde reside es alto?   

24.  ¿Considera usted que existe contaminación del aire en la zona donde 

reside? 

  

25.  ¿Las calles del lugar donde reside tienen áreas verdes?   

26.  ¿Los familiares que viven en su vivienda hacen práctica del reciclaje?   

27.  ¿Considera que las pistas y veredas se encuentran en buen estado?   

28.  ¿Es eficiente la recolección de residuos sólidos de parte de la 

municipalidad? 

  

DERECHOS PERSONALES 

29.  ¿La vivienda donde reside es propia?   

30.  ¿Tiene título de propiedad de la vivienda?   
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N° PREGUNTAS SI NO 

LIBERTAD PERSONAL Y DE ELECCION 

31.  ¿Su vivienda tiene acceso cercano a parques?   

32.  ¿Su vivienda tiene acceso cercano a centros comunales?   

TOLERANCIA E INCLUSIÓN 

33.  ¿Alguna vez usted o algún miembro de su familia ha sido discriminado 

por su nivel económico? 

  

34.  ¿Alguna vez usted o algún miembro de su familia ha sido discriminado 

por su discapacidad? 

  

ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

35.  ¿Algún miembro femenino de su familia tiene estudios de grado 

superior? 

  

36.  ¿Algún miembro de su familia tiene estudios de grado superior 

culminado? 
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OFICINA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN 

 

Estimado Validador: 

 

 Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitarle su inapreciable colaboración 

como experto para validar el presente cuestionario, el cual será aplicado en el Pueblo 

Joven Villa María, por cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes aportes 

serán de utilidad. 

 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa con respecto a 

la Calidad de Vida de los pobladores en la investigación que se realiza en los actuales 

momentos, titulado: “Diseño Estructural del Pavimento Flexible y su Influencia en la 

calidad de vida de los pobladores del Pueblo Joven Villa María – Distrito de Nuevo 

Chimbote – Ancash, 2019” 

Esto como objeto de presentarla como requisito para obtener el Título de Profesional de 

Ingeniería Civil 

 

 Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional 

del actor que corresponda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier 

sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que 

se considere relevante para mejorar el mismo. 

 

Gracias por su aporte. 
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Anexo 3: Protocolo “Determinación del 

Volumen de Tránsito” 
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Anexo 4: “Estudio de Suelos” 



  
 

86 
 

  



  
 

87 
 

 

 

 

  



  
 

88 
 

  



  
 

89 
 

  



  
 

90 
 

  



  
 

91 
 

  



  
 

92 
 

  



  
 

93 
 

  



  
 

94 
 

  



  
 

95 
 

  



  
 

96 
 

  



  
 

97 
 

  



  
 

98 
 

  



  
 

99 
 

  



  
 

100 
 

 

  



  
 

101 
 

  



  
 

102 
 

  



  
 

103 
 

  



  
 

104 
 

  



  
 

105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

123 
 

Anexo 5: “Estudio de Tránsito” 
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ESTUDIO DE TRÁNSITO 

1. ESTACIÓN DE CONTEO VEHICULAR 

En el proyecto de investigación la metodología utilizada para la determinación del 

volumen de tráfico se basa en la realización de aforos de tránsito en las vías de estudio, 

para estos aforos se ubicó 3 estaciones o puntos de conteo volumétrico los cuales se 

apreciarán a continuación: 

Tabla 32. Ubicación de Estaciones 

ESTACION UBICACION 
FORMATO DE 

APLICACION 

E- 01 Intersección Jr. 28 de Julio 
y Jr. Los Ángeles 

CONTEO VEHICULAR 

E-02 Intersección Jr. Ayacucho 
y Jr. 28 de Julio 

CONTEO VEHICULAR 

E-03 Intersección Jr. José Olaya 
y Jr. Miraflores 

CONTEO VEHICULAR 

      Fuente: Elaboración Propia 

2. INDICE MEDIO DIARIO ANUAL 

     Para la determinación del IMDA se utilizará la siguiente formula: 

 

!�"# = $%� ∗ �&"' + &() + &�* + &�+ + &,) + &&+ + &-*
7 � 

Donde: 

FCE: Factor de Corrección Estacional 

VDo, VLu, VMa, VMi, VJu, VVi, VSa: Son los volúmenes de tráfico de los días 

entre semana el domingo hasta el sábado. 

 EL INDICE MEDIO DIARIO SEMANAL 

El Índice Medio Diario es el volumen de tránsito que circula durante las 24 horas, 

para el estudio el conteo de tráfico se ha realizado para un periodo de 07 días para 

la E-N°1 y E-N°2 (04/03/2019 al 10/03/2019) y E-N°3 (25/03/2019 al 

31/03/2019) continuos en los puntos ya determinados anteriormente 
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 FACTOR DE CORRECCION DE ESTACION  

Se utilizó el Informe Técnico N°4 – febrero 2019 del INEI; en el cual indica el flujo 

vehicular para Áncash tanto para vehículos ligeros y pesados. Se tomo el promedio 

del año 2018-2019 IMDA y se calculó el factor de corrección para cada mes 

obteniendo los siguientes resultados en los siguientes cuadros: 

         Tabla 36. Factor de Corrección para Vehículos Livianos 

Departamento Mes Año 
Flujo de 
Vehículo 

Factor de 
Corrección 

Ancash 

Marzo 

2018 

67631 0.67 
Abril 63951 0.63 

Mayo  95724 0.95 
Junio 87232 0.86 
Julio 114834 1.14 

Agosto 113734 1.13 
Setiembre 101115 1.00 
Octubre 93027 0.92 

Noviembre 91072 0.90 
Diciembre 131906 1.31 

Enero 2019 131440 1.30 
Febrero 120965 1.20 

 PROMEDIO  101053  
                Fuente: Elaboración Propia 

            Tabla 37. Factor de Corrección de Vehículos Pesados 

Departamento Mes Año 
Flujo de 
vehículo 

Factor de 
corrección 

Ancash 

Marzo 

2018  

109566 0.68 

Abril 119164 0.74 
Mayo  175929 1.09 
Junio 164266 1.01 
Julio 172914 1.07 

Agosto 178744 1.10 

Setiembre 165194 1.02 
Octubre 172540 1.07 

Noviembre 171220 1.06 
Diciembre 179791 1.11 

Enero 2019 177815 1.10 

Febrero 156768 0.97 

 PROMEDIO  161993  
         Fuente: Elaboración Propia 
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Para este estudio se adoptó el valor del Factor de corrección según los cuadros para 

el mes de febrero del 2019. 

 

FCE= 1.20 - Vehículos ligeros 

FCE= 1.97 - Vehículos Pesados 

 

 CALCULO DEL IMDA PARA CADA ESTACION 

El cálculo del IMDA se realizará en las 3 estaciones donde se realizaron los 

conteos de tráfico: 

Figura N°7 

 

   Fuente: Elaboración Propia 
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3. CRECIMIENTO DE TRÁNSITO 

Según el Diseño Geométrico (2018) señala que para el crecimiento del tránsito se 

utiliza la siguiente formula: 

 

�7 = �8�1 + /9�: 

 

Pf: Transito final 

Po: Transito inicial (año base) 

Tc: Tasa de crecimiento anual por tipo de vehículo 

n: año a estimarse 

Para seleccionar la tasa de crecimiento del tráfico se utilizó la tasa de crecimiento anual 

estimada en el Informe Técnico N°4 – 2019 (INEI – PROVIAS) 

AÑO 

TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL 

V. LIGEROS V. PESADOS 

2019 6.2% 4.1% 

    Fuente: INEI – PROVIAS 

Los resultados por estación se muestran a continuación en los siguientes cuadros 

resumen: 
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4. CALCULOS DE LOS EJES EQUIVALENTES DE 8.2 TN 

 Numero de repeticiones de ejes equivalentes para el periodo de diseño 

El Manual de Carreteras, Sección Suelos y Pavimentos del MTC (2014), establece 

que, para el diseño de pavimento, la demanda del tráfico es un aspecto importante 

a determinar, ya que estas representan el factor destructivo de las distintas cargas 

por cada tipo de vehículo que pasa sobre el pavimento. Para el cual se utilizará la 

siguiente formula el cual determinó el Número de Repeticiones de Ejes 

Equivalentes de 8.2 Tn para el periodo de diseño. 

 


1;� <; ��=. >: = ∑[��AíCD9CEE�F ∗ $0* ∗ 365] 
 

Para lo cual el ��AíCD9CEE�F, son los Ejes Equivalentes por cada tipo de vehículo por día 

para el carril de diseño para el cual se aplica la siguiente fórmula para determinarlo: 

 

 

 

 IMDpi: Índice Medio Diario según el tipo de vehículo 

Fd: Factor Direccional 

Fc: Factor Carril de diseño 

Fvpi: Factor vehículo del tipo seleccionado 

Fp: Factor de Presión de neumáticos 

 

Para poder determinar los factores de distribución y de carril se hizo uso de la 

siguiente tabla N° 44, la cual se basa en los datos de la Guía AASHTO 93, 

publicada en el Manual de Carreteras en la Sección: Suelos y Pavimentos, 2014. 

 

 

 

���CD9CEE�F = !�"�+ ∗ $< ∗ $0 ∗ $H�+ ∗ $�+ 
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        Tabla 44. Factores de Distribución Direccional y de Carril 

Numero de calzadas 
Numero de 

sentido 

Número de 
Carriles 

por sentido 

Factor 
direccional 

(Fd) 

Factor 
Carril (Fc) 

Factor 
ponderado 

1 calzada Para IMDA 
Total de calzada 

1 sentido 1 1 1 1 
1 sentido 2 1 0.8 0.8 

1 sentido 3 1 0.6 0.6 

1 sentido 4 1 0.5 0.5 

2 sentido 1 0.5 1 0.5 
2 sentido 2 0.5 0.8 0.4 

2 calzadas por 
separador central 

(Para IMDA Total 
de calzada) 

2 sentido 1 0.5 1 0.5 

2 sentido 2 0.5 0.8 0.4 
2 sentido 3 0.5 0.6 0.3 

2 sentido 4 0.5 0.5 0.25 

                   Fuente: Manual de Carreteras Sección: Suelos y Pavimentos 

Así también es importante calcular el factor de crecimiento acumulado por tipo de 

vehículo, para lo cual se aplicará la siguiente formula:  

 

 

 

r= Tasa de crecimiento 
6.20% 

4.10% 

n= Periodo de diseño 20 

 

Una vez obtenido los datos según las tablas y formulas establecidas, se procedió 

a calcular el Numero de EE 8.2 Tn total, para cada estación realizada, la cual se 

resume en los siguientes cuadros:  

 

 

$0* = �1 + 1:� − 1
1
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         Tabla 45. Cálculo del número de EE 8.2 Tn para el periodo de diseño en la 
Estación N°1 

Tipo de 
Vehículo 

IMDA Fd Fc 

Factor 
Vehículo 

EE 
(Días-
Carril) 

Fca 
N° Rep de 

Pesado EE 8,2 TN 

Automóvil 1560 0.5 1 0.007 5.460 37.59 74905.83 

Station 
Wagon 

23 0.5 1 0.007 0.081 37.59 1104.38 

Pick Up 15 0.5 1 0.007 0.053 37.59 720.25 

Panel 10 0.5 1 0.007 0.035 37.59 480.17 

Combi 
Rural 

8 0.5 1 0.007 0.028 37.59 384.13 

Micro 1 0.5 1 0.007 0.004 37.59 48.02 

Bus 2E 4 0.5 1 3.317 6.634 30.09 72857.70 

Camión 2E 11 0.5 1 3.477 19.124 30.09 210023.26 

Camión 3E 6 0.5 1 2.526 7.578 30.09 83225.15 

 
   Total 26.702  443,748.89 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

           Tabla 46. Cálculo del número de EE 8.2 Tn para el periodo de diseño en la 
Estación N°2 

Tipo de 
Vehículo 

IMDA Fd Fc 

Factor 
Vehículo EE (Días-

Carril) 
Fca 

N° Rep de 

Pesado EE 8,2 TN 

Automóvil 1320 0.5 1 0.007 4.620 37.59 63381.86 

Station 
Wagon 

4 0.5 1 0.007 0.014 37.59 192.07 

Pick Up 8 0.5 1 0.007 0.028 37.59 384.13 

Panel 0 0.5 1 0.007 0.000 37.59 0.00 

Combi 
Rural 

3 0.5 1 0.007 0.011 37.59 144.05 

Micro 1 0.5 1 0.007 0.004 37.59 48.02 

BUS 2E 2 0.5 1 3.317 3.317 37.59 45505.98 

Camión 
2E 

4 0.5 1 3.477 6.954 30.09 76372.09 

Camión 
3E 

0 0.5 1 2.526 0.000 30.09 0.00 

    Total 6.954  186,028.19 

      Fuente: Elaboración Propia 
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              Tabla 47. Cálculo del número de EE 8.2 Tn para el periodo de diseño en la 
Estación N°3 

Tipo de 
Vehículo 

IMDA Fd Fc 

Factor 
Vehículo 

EE 
(Días-
Carril) 

Fca 
N° Rep de 

Pesado EE 8,2 TN 

Automóvil 768 0.5 1 0.007 2.688 37.59 36876.72 
Station 
Wagon 

7 0.5 1 0.007 
0.025 

37.59 
336.12 

Pick Up 16 0.5 1 0.007 0.056 37.59 768.26 

Panel 3 0.5 1 0.007 0.011 37.59 144.05 

Combi Rural 6 0.5 1 0.007 0.021 37.59 288.10 

Micro 1 0.5 1 0.007 0.004 37.59 48.02 

Camión 2E 5 0.5 1 3.477 8.693 30.09 95465.12 

Camión 3E 1 0.5 1 2.526 1.263 30.09 13870.86 

    
Total 9.956  147,797.24 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

5. CONCLUSIONES 

- Por lo tanto, de la Tabla N° 48, se concluye que para el diseño del Pavimento 

Flexible en el Pueblo Joven Villa María se tomará los resultados obtenidos en la 

Estación N°1, del cual se obtuvo el mayor número de repeticiones de Ejes 

Equivalentes para el periodo de diseño, teniendo como resultado 443,748.89 

correspondientes a vehículos. 
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Anexo 6: “Memoria de Cálculo del Diseño del 

Pavimento Flexible” 
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DISEÑO DE PAVIMENO FLEXIBLE CON EL METODO AASHTO 93 

1. PERIODO DE DISEÑO 

Se refiere al tiempo en que la estructura entra en servicio, según el Método AASHTO 

93 establece en el siguiente cuadro los periodos de análisis recomendados, para el 

presente diseño se tomará para un periodo de diseño de 20 años.  
 

Tipo de Camino Período de análisis 

Gran volumen de tránsito urbano 30 – 50 años 

Gran volumen de tránsito rural 20 – 50 años 

Bajo Volumen de tránsito 15 – 25 años 

         Fuente: Guía AASHTO -1993  

2. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES DE 8.2 TN PARA EL PERIODO DE 

DISEÑO 

El Transito acumulado en el primer año, en ejes equivalentes sencillos de 8.2 

toneladas, en el carril de diseño es igual a 293,248.41 (Estación N° 01) 

W18 4.4E+05 

 

3. CONFIABILIDAD (R%) 

De acuerdo a los términos de referencia se adopta el valor de R= 80% para un periodo 

de diseño de 20 años. 

    Tabla 48. Niveles de confiabilidad aconsejados por AASHTO 93 

Clasificación Funcional 
Nivel Recomendado de 

Confiabilidad 

Urbano Rural 
Interestatales y otras vías 85-99.9 80-99.9 

Arterias Principales 80-99 75-95 

Colectores 80-95 75-95 

Locales 50-80 50-80 

  
R = 80% 

       Fuente: Guía AASHTO -1993 
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4. DESVIACION STANDAR COMBINADA  

La Guía AASHTO recomienda adoptar para los pavimentos flexibles, valores de So 

comprendidos entre 0.40 y 0.50, para la presente investigación se adopta el valor de 

0.45. 

So 0.45 

 

5. DESVIACION STÁNDAR NORMAL (Zr) 

El valor de la Desviación Standard Normal para una confiabilidad del 80% se adopta 

el valor de -0.842.  

Zr -0.842 

 

6. SERVICIALIDAD 

Según la Norma CE.010 Pavimentos Urbanos propone valores para el índice de 

Servicialidad final e inicial de pavimentos urbanos. El valor de la Servicialidad 

inicial, de acuerdo a la tabla es de pi= 4.2 y el índice de Servicialidad final será pt= 

2.0, por lo que la pérdida del índice de Servicialidad es ∆p= 2.0 

Tabla 49. Índice de Servicialidad Inicial 

Tipo De Pavimento Valor Inicial Deseable 

Pavimentos Rígidos 4.5 

Pavimentos Flexibles 4.2 

                          Fuente: CE.010 Pavimentos Urbanos 

 

Tabla 50. Índice de Servicialidad Final 

pt Tipo de Vía 

3.00 Expresas 

2.50 Arteriales 

2.25 Colectoras 

2.00 Locales y Estacionamientos 

         Fuente: CE.010 Pavimentos Urbanos 
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Tabla 51. Valores Adoptados para el Diseño 

 

 

 

 
7. MÓDULO DE RESILIENCIA (Mr) 

El Método AASHTO requiere del uso del Módulo de Resiliencia, el cual se obtiene de 

la relación con los CBR mediante la siguiente formula: 

                 �E = 2555 ∗ %34I.JK ��6+� 

 

7.1. CBR Subrasante  

 CBR 13.05% 

�E = 2555 ∗ 13.05I.JK ��6+� 

�E = 13,224.57 �6+ 
 CBR 17.21% 

�E = 2555 ∗ 17.21I.JK ��6+� 

�E = 25,786.67 �6+ 
7.2. CBR Subbase 

 CBR 40% 

�E = 2555 ∗ 40I.JK ��6+� 

�E = 27,083.78 �6+ 
7.3. CBR Base 

 CBR 80% 

�E = 2555 ∗ 80I.JK ��6+� 

�E = 42,205.45 �6+ 
 

8. DETERMINACION DEL ESPESOR DE LAS CAPAS DEL PAVIMENTO 

8.1. Coeficientes Estructurales 

 CARPETA ASFALTICA 

Para determinar el coeficiente estructural de la carpeta asfáltica se hará uso 

del siguiente ábaco establecido en la Guía del Método AASHTO – 93. 

Tipo de superficie de rodadura pi pt ∆p 

Carpeta asfáltica 4.2 2.0 2.2 
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a1 = 0.44 
 

              Figura 5. Cálculo del Coeficiente Estructural a1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Guía AASHTO -1993 

 BASE GRANULAR 

a2 = 0.249 ∗  N'O�1 − 0.977 

a2 = 0.249 ∗  log �40� − 0.977 

a2 = 0.17 

 SUBBASE GRANULAR 

a3 = 0.227 ∗  N'O�1 − 0.839 

a3 = 0.227 ∗  log �80� − 0.839 

a3 = 0.17 

8.2. Coeficientes de Drenaje 

La guía AASHTO presenta valores de coeficiente de drenaje S�, el cual expresa 

en porcentajes el tiempo en que el pavimento está expuesto a niveles de humedad 

próximos a la saturación. 
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           Tabla 52. Valores recomendados para el Coeficiente de Drenaje  

Calidad del 

Drenaje 

P=% del tiempo en que el pavimento está expuesto a 
niveles de humedad cercano a la saturación 

Menor que 

1% 
1% - 5% 5% - 25% 

Mayor que 

25% 

Excelente 1.40 – 1.35 1.35 – 1.30 1.30 – 1.20 1.20 

Bueno 1.35 – 1.25 1.25 – 1.15 1.15 – 1.00 1.00 

Regular 1.25 – 1.15 1.15 – 1.05 1.00 – 0.80 0.80 

Pobre 1.15 – 1.05 1.05 – 0.80 0.80 – 0.60 0.60 

Muy Pobre 1.05 – 0.95 0.95 – 0.75 0.75 – 0.40 0.40 

           Fuente: Guía AASHTO -1993 

S� = 1.00 

S = 1.00 

8.3. Cálculo de los Espesores de las Capas del Pavimento 

La ecuación que se emplea para el diseño de la estructura del pavimento flexible 

es la siguiente: 

      log W�= = ZV SX + 9.36 LOG�SN + 1� − 0.20 + 
log△ PSI
4.2 − 1.5

0.40 +  1094
�SN + 1�`.�a

+ 2.32 log MV − 8.07  

  

La presente formula nos dio el Numero Estructural requerido el cual se 

determinó haciendo uso del programa CALCULO DEL NUMERO 

ESTRUCTURAL AASHTO 1993. 

SN requerido 2.23 
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           Figura 6. Cálculo del SN Estructural para la Subrasante 

 

                       Fuente: Ecuación AASHTO 93 
 

Para determinar SN resultante se usará la siguiente fórmula general, el cual nos 

permite encontrar los espesores reales que tendrá cada capa. 

  

SN = a1 D1 + a2 D2 m2 + a3 D3 m3 

 

 Calculamos el espesor de la carpeta asfáltica 

 

             SN1 = 1.41 
  

                   Figura 7. Cálculo del SN Estructural de la Base 
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          Se propone que D1 = 3 pulg. 

          Por lo tanto, para el SN1* será  

         SN1* = *� x D1 = 0.44 x 3=1.32, que se usará para el siguiente cálculo. 

 Calculamos el espesor de la base 

 

 

            SN2 = 1.70          

             Figura 8. Cálculo del SN Estructural para Subbase 

  

                       Fuente: Ecuación AASHTO 93 

 

 

 

                  Se propone el espesor mínimo recomendado D2 = 2.00 pulg. 

                   Por lo tanto, para el SN2* será: 

                 SN2* = a2m2D2 = 0.17x1.00x2.00=0.34, que se usará para el siguiente cálculo. 

  "� = -
�
*�

= 1.41
0.44 = c. de fghi. 

" = -
−-
� ∗
* S

= 1.70 − 1.32
�0.17��1� = e. ej fghi. 
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 Calculamos espesor de la subbase  

 

 

 

                      Se propone que D3 = 3.00 pulg. 

                       Tabla 53. Espesores de las Capas del Pavimento 

Descripción SNi 
D 

(pulgadas) 
D 

(cm) 
SNi* SNreq SNresul 

SN resul > 
SN req 

Alternativa 1     

2.23 2.17 No cumple 
Carpeta 1.41 3.00 7.50 1.32 

Base 1.70 2.00 5.00 0.34 

Subbase 2.23 3.00 7.50 0.51 

Alternativa 2     

2.23 2.38 Si cumple 
Carpeta 1.41 2.00 5.00 0.34 

Base 1.70 6.00 15.00 1.02 

Subbase 2.23 6.00 15.00 1.02 

                Fuente: Elaboración Propia 

Por lo tanto, de la Tabla N° 56 se adoptaron los espesores de la alternativa 

N°2 para el diseño del Pavimento flexible, el cual cumple con lo establecido 

por la Guía AASHTO 93 y la CE.010 Pavimentos Urbanos en cuanto a los 

espesores que se debe tener, según el tipo de vía establecido. 

Para lo cual se tendrá dos Tipos de Estructura del Pavimento Flexible los 

cuales se muestra a continuación: 

 

"k = -
k�-
 ∗ +-
� ∗�
*k Sk

= 2.23 − �0.34 + 1.32�
�0.17��1.00� = c. cl fghi. 
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Dado que los resultados de la mecánica de suelos establecen la presencia de 

nivel freático el cual varía desde 0.40 m hasta 1.30 m en ciertas calles, es que 

se propone la siguiente estructura del pavimento contemplando el 

mejoramiento de la subrasante para su estabilización. Las calles donde se 

realizará el mejoramiento corresponden al Jr. Kennedy, Av. Ayacucho y los 

tramos que se encuentran entre estas dos calles correspondientes al Jr. 

Independencia y Jr. 28 de Julio, los cuales se muestran a continuación: 

                   Figura 9. Zonificación del Mejoramiento de la Subrasante 

 

                Fuente: Elaboración Propia 

Por lo tanto, el segundo Tipo de Estructura que se tiene para las calles 

especificadas en la figura N°12 corresponden a la siguiente estructura, en la 

cual se contempla la Estructura de Pavimento Tipo I con una altura de 0.45 

m en total y el mejoramiento propuesto con una altura de 0.30 m.  
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Para el mejoramiento y estabilización del suelo de la subrasante se contempló 

tres materiales los cuales se especifican a continuación: 

 Geotextil No Tejido GT 270P 

Este material textil flexible cumple la función de separar el mejoramiento 

de la subrasante con las capas del pavimento previniendo la contaminación 

entre 2 materiales, y la de filtración: permitiendo el flujo libre de agua 

permitiendo retener los finos y lograr así una mejor estabilización del 

suelo. 

 Material Granular: TAM. MAX 1”– 2”, IP=0, e=0.10 

Este material granular será colocado encima del material over de 4”- 6” 

teniendo la función de reducir los espacios generados entre el material over 

y proporcionar una superficie uniforme y plana que permita colocar el 

geotextil y evitar el contacto con la grava que pueda llegar a generar algún 

daño al geotextil. 

 Material Over 4”-6” 

Se mejorará el terreno con una capa de grava de 4-6” en toda el área a 

pavimentar, considerándose las zonas propuestas para el mejoramiento 

según lo establecido en el plano de planta del Diseño del Pavimento 

Flexible. Esta grava de 4”-6” deberá quedar 0.10 m debajo del nivel 

freático y 0.20 m por encima del mismo. 
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Anexo 7: “Calidad de Vida” 
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Cálculo del Índice de Progreso Social 

Para el cálculo del Índice de Progreso social se siguió la metodología del Social Progress 

Imperative 

1. Cálculo de componentes 

Cada componente fue calculado como la suma de sus respectivas variables 

normalizadas ponderadas por el peso escalado como se puede apreciar en la siguiente 

formula: 

Figura 10. Fórmula de Cálculo del IPS por componente 

 

                                          mnofnpqprqs = ∑ �tu ∗ upvuswvnxu�u  

                                            Fuente: Social Progress Imperative  

Donde: 

Wi= Ponderador 

Indicador� = Indicador normalizado 

2. Re-escalado de Componentes 

En el siguiente cálculo se realiza la transformación denominada “Re-escalado”, 

efectuado con el fin de ofrecer transparencia y poder comparar distintos componentes, 

transformando los valores de forma que cada puntaje del componente pueda ser 

interpretado, tanto en relación a otros componentes, dimensiones y así también a otros 

lugares analizados. El Re-escalado se trata de obtener un puntaje entre 0 (el peor 

posible) y 100 (el mejor posible) para cada uno de los doce componentes. 

Figura 11. Formula de Re-escalado 
  

mnofnpqprq xq − q�swhwvn = �� − �qnx vq hn� sw�n�
�q�nx vq hn� sw�n� − �qnx vq hn� sw�n� ∗ �dd 

      Fuente: Social Progress Imperative  
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Donde: 

Xj= ∑Componente 

Peor de los casos = Utopía 

Mejor de los casos= Distopía 

3. Cálculo de Dimensiones 

El Índice de Progreso social es presentado en una escala que va desde 0 hasta 100 

puntos, Para hallar el resultado de dimensiones, se debe realizar el promedio de los 4 

componentes de cada dimensión previamente Re-escalado aplicando la formula 

detallada 

            Figura 12. Fórmula de Cálculo del IPS por Dimensión 

 

        �uoqp�unpv = � j� � mnofnpqprq�
s

 

            Fuente: Social Progress Imperative 

Donde: 

Componente� = Componente Re − escalado 

Dimensión� = Dimensión Re − escalado 
 

4. Puntaje del Índice de Progreso Social 

Finalmente, al igual que el cálculo de dimensiones, realiza un promedio de las 

dimensiones (Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos de bienestar y 

Oportunidades), Para hallar el Índice de progreso Social   

Figura 13. Fórmula para determinar el IPS 

 

��� = � c� � �uoqp�unpv
v

 

                                         Fuente: Social Progress Imperative 
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De esta manera, se obtienen 16 resultados diferentes que pueden ser analizados en 

conjunto o de manera separada: cada uno de los 12 componentes, cada una de las 3 

dimensiones y el índice de progreso social como tal, que agrega los anteriores. Todos 

con puntajes que están en el rango 0-100. 

La siguiente tabla muestra a los Rangos del Índice de Progreso Social que tiene una 

escala de 0 a 100, separado en 7 rangos los cuales son,  0 a 34 definido como “Extremo 

Bajo” (Rojo), 35 a 44 definido como “Muy Bajo” (Rosa), 45 a 54 definido como 

“Bajo” (Naranja), 55 a 64 definido como “Medio Bajo” (Amarillo), 65 a 74 definido 

como “Medio Alto” (Verde Pastel), 75 a 84 definido como “Alto” (Verde Claro) y de 

85 a 100 definido como “Muy Alto” (Verde Oscuro) 

Tabla 54. Rangos del IPS 

    Fuente: Social Progress Imperative 

 

 

Muy Alto Alto 
Medio 
Alto 

Medio 
Bajo 

Bajo Muy Bajo 
Extremo 

Bajo 

85 - 100 75 - 84 65- 74 De 55 - 64 De 45- 54 De 35 - 44 De 0 – 34 
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Anexo 8: “Correlación de Pearson” 



¿Alguno de los menores de edad en su 

familiaha  presenta problemas de 

desnutrición?

¿Alguno de los 

menores de edad 

en el último año 

ha presentado 

problemas de 

Infecciones 

Respiratorias 

Agudas?

¿Alguno de los 

menores de edad 

en el último año 

ha presentado 

Enfermedades 

Diarreicas 

Agudas?

¿La vivienda 

cuenta con 

acceso de Agua 

potable?

¿La vivienda 

cuenta con 

acceso de 

saneamiento?

¿La vivienda 

cuenta con 

acceso de 

servicio 

eléctrico?

¿La energía o 

combustible que 

más usa en su 

vivienda para 

cocinar es 

eléctrica y/o gas 

natural?

¿El material 

predominante en 

la construcción 

de la vivienda es 

de material 

noble?

¿Considera usted 

que es seguro 

vivir en la zona 

donde reside?

¿Durante este 

último año algún 

miembro de su 

familia ha sido 

víctima de un 

delito dentro de 

la zona donde 

reside?

¿Ha presenciado 

accidentes 

automovilisticos 

dentro de la 

zona?

¿Considera usted 

que en la zona 

donde reside 

existe venta de 

drogas?

¿Todos los 

integrantes de su 

familia saben leer 

y escribir?

¿Todos los 

integrantes de su 

familia poseen 

estudios del nivel 

primario?

¿Todos los 

integrantes de su 

familia poseen 

estudios del nivel 

secundario?

¿Cuenta con 

servicios de 

comunicaciones: 

Teléfono fijo, 

móvil o internet?

¿Algún miembro 

de su hogar 

realiza 

actividades 

deportivas?

¿Algún miembro 

de su familia 

padece de 

enfermedades 

respiratorias?

¿Algún miembro 

de su familia 

presenta 

enfermedades 

crónicas?

¿Algún miembro 

de su familia 

padece de 

enfermedades 

cardiovasculares

?

¿Algún miembro 

de su familia 

padece de 

enfermedades 

Cutáneas?

¿Hace uso de la 

posta médica 

más cercana?

¿El nivel de ruido 

percibido en la 

zona donde 

reside es alto?

¿Considera usted 

que existe 

contaminación 

del aire en la 

zona donde 

reside?

¿Las calles del 

lugar donde 

reside tienen 

áreas verdes?

¿Los familiares 

que viven en su 

vivienda hacen 

práctica del 

reciclaje?

¿Considera que 

las pistas y 

veredas se 

encuentran en 

buen estado?

¿Es eficiente la 

recolección de 

residuos sólidos 

de parte de la 

municipalidad?

¿La vivienda 

donde reside es 

propia?

¿Tiene título de 

propiedad de la 

vivienda?

¿Su vivienda 

tiene acceso 

cercano a 

parques?

¿Su vivienda 

tiene acceso 

cercano a 

centros 

comunales?

¿Alguna vez 

usted o algún 

miembro de su 

familia ha sido 

discriminado por 

su nivel 

económico?

¿Alguna vez 

usted o algún 

miembro de su 

familia ha sido 

discriminado por 

su discapacidad?

¿Algún miembro 

femenino de su 

familia tiene 

estudios de 

grado superior?

¿Algún miembro 

de su familia 

tiene estudios de 

grado superior 

culminado?

Correlación de Pearson 1 .110 -.069 -,230
**

-,230
**

-,178
*

-,178
* -.073 -.050 -.057 .002 .094 .076 .051 .005 .005 -.049 -.097 -.064 -.032 .055 -.034 -.055 .086 -.042 -.057 -.128 -,211

** -.070 -.051 .
c .006 .059 -.049 .123 .113

Sig. (bilateral) .173 .391 .004 .004 .026 .026 .365 .535 .482 .976 .244 .347 .528 .953 .953 .545 .229 .427 .688 .497 .673 .497 .288 .599 .482 .111 .008 .383 .529 .938 .464 .544 .126 .160

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson
.110 1 .144 .055 .055 -.034 .034 .090 -.111 ,163

* -.056 -.130 -.045 -.008 .032 .002 -.049 .027 .048 -.034 .086 -.084 -.029 .131 .097 .080 .080 -.022 .017 -.068 .
c .020 -.091 -.020 .074 -.076

Sig. (bilateral)
.173 .073 .497 .497 .675 .675 .262 .167 .041 .491 .105 .575 .925 .692 .976 .546 .737 .555 .675 .287 .296 .723 .102 .227 .321 .320 .781 .838 .396 .809 .260 .808 .357 .344

N
156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson -.069 .144 1 .069 .069 -.099 -.099 .042 -.020 .079 .089 -.074 -,217
**

-,177
* -.149 -.149 .053 .028 -.012 .099 .092 -.053 -.036 .096 -.112 .079 -.045 -.076 -.030 -.031 .

c .016 -.057 -.064 -.009 -.119

Sig. (bilateral) .391 .073 .391 .391 .217 .217 .603 .804 .327 .268 .358 .006 .027 .063 .063 .511 .729 .882 .217 .253 .511 .655 .233 .165 .327 .577 .343 .712 .697 .839 .478 .425 .916 .137

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson -,230
** .055 .069 1 1,000

**
,600

**
,389

**
,251

** .050 -.073 .092 -.094 -.076 -.051 .087 .087 .049 .005 .064 .032 -.055 .034 -.110 .013 .042 .057 -.038 .043 .070 .051 .
c .075 -,302

** .049 .045 -.027

Sig. (bilateral) .004 .497 .391 0.000 .000 .000 .002 .535 .362 .253 .244 .347 .528 .278 .278 .545 .953 .427 .688 .497 .673 .173 .876 .599 .482 .633 .594 .383 .529 .353 .000 .544 .574 .742

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson -,230
** .055 .069 1,000

** 1 ,600
**

,389
**

,251
** .050 -.073 .092 -.094 -.076 -.051 .087 .087 .049 .005 .064 .032 -.055 .034 -.110 .013 .042 .057 -.038 .043 .070 .051 .

c .075 -,302
** .049 .045 -.027

Sig. (bilateral) .004 .497 .391 0.000 .000 .000 .002 .535 .362 .253 .244 .347 .528 .278 .278 .545 .953 .427 .688 .497 .673 .173 .876 .599 .482 .633 .594 .383 .529 .353 .000 .544 .574 .742

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson -,178
* -.034 -.099 ,600

**
,600

** 1 ,653
** .090 .062 -.037 .113 -.082 -.007 -.063 .032 .032 .094 .119 .079 .040 -.116 .042 -.034 -.025 .052 .070 .090 -.085 .014 .015 .

c -.008 -.123 .060 -.083 -.068

Sig. (bilateral) .026 .675 .217 .000 .000 .000 .264 .444 .646 .158 .307 .934 .436 .691 .691 .242 .138 .328 .620 .148 .603 .675 .758 .516 .386 .266 .292 .863 .855 .924 .127 .455 .306 .397

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson
-,178

* .034 -.099 ,389
**

,389
**

,653
** 1 .090 -.008 .070 .036 -.082 -.007 -.063 .032 .032 .094 .119 -.019 .040 -.116 .110 -.034 -.106 -.084 .070 .090 .053 .087 .111 .

c -.008 -,222
** .060 .056 -.068

Sig. (bilateral) .026 .675 .217 .000 .000 .000 .264 .921 .386 .657 .307 .934 .436 .691 .691 .242 .138 .816 .620 .148 .171 .675 .190 .299 .386 .266 .511 .282 .170 .924 .005 .455 .488 .397

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson -.073 .090 .042 ,251
**

,251
** .090 .090 1 .111 -.045 .039 .007 -.009 -.105 -.035 -.003 -.049 .067 -.074 -.017 -.033 ,164

* -.052 -.137 .112 .001 .049 .113 -.057 -.020 .
c .003 -.130 .093 -.024 -.061

Sig. (bilateral) .365 .262 .603 .002 .002 .264 .264 .167 .581 .625 .936 .907 .193 .666 .972 .541 .408 .356 .834 .680 .040 .517 .088 .165 .994 .544 .159 .480 .807 .968 .105 .247 .770 .449

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson -.050 -.111 -.020 .050 .050 .062 -.008 .111 1 -,302
**

-,238
**

-,366
**

,284
**

,191
*

,230
**

,199
* -.031 .105 .016 .008 -.063 .141 .025 -.032 .084 -.129 .142 -.040 .013 -.029 .

c .066 -.038 .077 -.114 ,172
*

Sig. (bilateral) .535 .167 .804 .535 .535 .444 .921 .167 .000 .003 .000 .000 .017 .004 .013 .698 .191 .844 .921 .436 .079 .757 .691 .300 .107 .077 .618 .876 .718 .416 .637 .340 .156 .032

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson -.057 ,163
* .079 -.073 -.073 -.037 .070 -.045 -,302

** 1 ,185
* .048 -,212

**
-,178

*
-,259

**
-,212

** -.074 -.022 -.017 .037 .103 .074 -.045 .035 -.008 .010 -.065 .014 -,174
* -.095 .

c -.089 -.073 -.031 .009 -,239
**

Sig. (bilateral) .482 .041 .327 .362 .362 .646 .386 .581 .000 .021 .555 .008 .026 .001 .008 .360 .786 .829 .646 .200 .360 .575 .663 .926 .904 .420 .866 .030 .240 .267 .368 .701 .911 .003

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson .002 -.056 .089 .092 .092 .113 .036 .039 -,238
**

,185
* 1 .044 -,163

*
-,188

* -.102 -.034 -.095 -.135 -.093 .119 -.093 .003 -.116 -.026 -.149 .041 -,234
** .004 -.083 -.028 .

c .082 .006 -,171
* -.004 -.050

Sig. (bilateral) .976 .491 .268 .253 .253 .158 .657 .625 .003 .021 .587 .043 .019 .204 .670 .240 .092 .250 .137 .250 .969 .149 .748 .064 .610 .003 .961 .303 .733 .311 .943 .033 .965 .534

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson .094 -.130 -.074 -.094 -.094 -.082 -.082 .007 -,366
** .048 .044 1 -.070 -.069 -.090 -.090 -.069 -.056 .087 -.051 .087 -,168

* -.026 .022 -.032 -.035 -,177
* -.006 -.065 .043 .

c -.067 .068 .047 .142 .015

Sig. (bilateral) .244 .105 .358 .244 .244 .307 .307 .936 .000 .555 .587 .388 .391 .264 .264 .394 .486 .281 .524 .281 .036 .747 .789 .689 .665 .027 .939 .422 .597 .404 .399 .564 .078 .855

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson .076 -.045 -,217
** -.076 -.076 -.007 -.007 -.009 ,284

**
-,212

**
-,163

* -.070 1 ,671
**

,669
**

,669
** .004 .052 -.060 -.080 -.011 .098 .090 -.045 .054 .056 .061 .020 .093 ,242

**
.
c

,183
* .079 .141 .061 ,529

**

Sig. (bilateral) .347 .575 .006 .347 .347 .934 .934 .907 .000 .008 .043 .388 .000 .000 .000 .957 .523 .455 .320 .889 .223 .262 .580 .502 .485 .451 .801 .246 .002 .023 .324 .079 .447 .000

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson .051 -.008 -,177
* -.051 -.051 -.063 -.063 -.105 ,191

*
-,178

*
-,188

* -.069 ,671
** 1 ,424

**
,475

** -.020 .086 .058 -.054 -.008 .066 .038 -.057 .082 -.034 .156 .083 .087 .131 .
c

,167
* .120 .095 .088 ,355

**

Sig. (bilateral) .528 .925 .027 .528 .528 .436 .436 .193 .017 .026 .019 .391 .000 .000 .000 .804 .288 .471 .505 .925 .414 .638 .479 .308 .672 .052 .301 .280 .104 .037 .134 .240 .276 .000

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson .005 .032 -.149 .087 .087 .032 .032 -.035 ,230
**

-,259
** -.102 -.090 ,669

**
,424

** 1 ,901
** -.081 .026 -.021 -.108 .022 ,200

* .032 -.068 .097 -.025 .083 .083 .052 ,176
*

.
c

,254
** .098 .127 ,182

*
,733

**

Sig. (bilateral) .953 .692 .063 .278 .278 .691 .691 .666 .004 .001 .204 .264 .000 .000 .000 .318 .750 .799 .181 .784 .013 .692 .397 .229 .758 .304 .303 .517 .028 .001 .222 .113 .023 .000

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson .005 .002 -.149 .087 .087 .032 .032 -.003 ,199
*

-,212
** -.034 -.090 ,669

**
,475

**
,901

** 1 .009 .059 -.063 -.108 .022 ,170
* .032 -.068 .097 -.025 .113 .083 .084 ,218

**
.
c

,283
** .098 .127 ,182

*
,670

**

Sig. (bilateral) .953 .976 .063 .278 .278 .691 .691 .972 .013 .008 .670 .264 .000 .000 .000 .913 .466 .433 .181 .784 .034 .692 .397 .229 .758 .161 .303 .297 .006 .000 .222 .113 .023 .000

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson -.049 -.049 .053 .049 .049 .094 .094 -.049 -.031 -.074 -.095 -.069 .004 -.020 -.081 .009 1 .021 .102 -.026 -.052 .017 .004 -.015 -.106 -.074 -.023 -.026 .105 .028 .
c -.100 -.116 -.055 -.064 -.020

Sig. (bilateral) .545 .546 .511 .545 .545 .242 .242 .541 .698 .360 .240 .394 .957 .804 .318 .913 .795 .206 .745 .522 .832 .956 .848 .190 .360 .778 .750 .192 .729 .215 .151 .493 .429 .800

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson -.097 .027 .028 .005 .005 .119 .119 .067 .105 -.022 -.135 -.056 .052 .086 .026 .059 .021 1 -.022 ,183
* .063 -.021 ,204

* .033 .022 .118 ,576
** .128 .106 .075 .

c .008 .076 .031 .060 -.050

Sig. (bilateral) .229 .737 .729 .953 .953 .138 .138 .408 .191 .786 .092 .486 .523 .288 .750 .466 .795 .784 .022 .433 .795 .011 .682 .784 .141 .000 .112 .186 .355 .917 .346 .703 .458 .539

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson -.064 .048 -.012 .064 .064 .079 -.019 -.074 .016 -.017 -.093 .087 -.060 .058 -.021 -.063 .102 -.022 1 .019 -.101 -.063 .086 .026 .050 .043 -.042 -.046 .013 -.056 .
c -.041 -.095 .017 -.091 -.045

Sig. (bilateral) .427 .555 .882 .427 .427 .328 .816 .356 .844 .829 .250 .281 .455 .471 .799 .433 .206 .784 .816 .212 .431 .287 .745 .534 .595 .606 .566 .868 .487 .610 .238 .833 .260 .573

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson -.032 -.034 .099 .032 .032 .040 .040 -.017 .008 .037 .119 -.051 -.080 -.054 -.108 -.108 -.026 ,183
* .019 1 -.079 -.110 .101 -.056 .084 .037 .047 -.053 -.087 -.015 .

c .008 .123 -.060 -,194
* -.074

Sig. (bilateral) .688 .675 .217 .688 .688 .620 .620 .834 .921 .646 .137 .524 .320 .505 .181 .181 .745 .022 .816 .328 .171 .208 .488 .299 .646 .557 .511 .282 .855 .924 .127 .455 .015 .360

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson .055 .086 .092 -.055 -.055 -.116 -.116 -.033 -.063 .103 -.093 .087 -.011 -.008 .022 .022 -.052 .063 -.101 -.079 1 -.102 .124 ,163
* .050 .103 .113 -.007 -.150 -,164

*
.
c -.041 .017 .017 .104 -.005

Sig. (bilateral) .497 .287 .253 .497 .497 .148 .148 .680 .436 .200 .250 .281 .889 .925 .784 .784 .522 .433 .212 .328 .206 .124 .042 .534 .200 .161 .926 .061 .041 .610 .830 .833 .195 .947

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson -.034 -.084 -.053 .034 .034 .042 .110 ,164
* .141 .074 .003 -,168

* .098 .066 ,200
*

,170
* .017 -.021 -.063 -.110 -.102 1 -.004 .047 -.001 -.094 .023 .107 -.019 .010 .

c .100 .037 -.087 .009 .132

Sig. (bilateral) .673 .296 .511 .673 .673 .603 .171 .040 .079 .360 .969 .036 .223 .414 .013 .034 .832 .795 .431 .171 .206 .956 .559 .986 .242 .778 .184 .810 .905 .215 .645 .281 .907 .100

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson -.055 -.029 -.036 -.110 -.110 -.034 -.034 -.052 .025 -.045 -.116 -.026 .090 .038 .032 .032 .004 ,204
* .086 .101 .124 -.004 1 -.089 -.009 .080 ,374

** .112 .045 -.031 .
c .150 .026 -.020 .020 -.021

Sig. (bilateral) .497 .723 .655 .173 .173 .675 .675 .517 .757 .575 .149 .747 .262 .638 .692 .692 .956 .011 .287 .208 .124 .956 .268 .913 .321 .000 .164 .578 .700 .062 .748 .808 .802 .797

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson .086 .131 .096 .013 .013 -.025 -.106 -.137 -.032 .035 -.026 .022 -.045 -.057 -.068 -.068 -.015 .033 .026 -.056 ,163
* .047 -.089 1 .011 .035 .002 .012 .059 -.080 .

c -.051 .017 -.009 -.046 -.070

Sig. (bilateral) .288 .102 .233 .876 .876 .758 .190 .088 .691 .663 .748 .789 .580 .479 .397 .397 .848 .682 .745 .488 .042 .559 .268 .888 .663 .976 .886 .461 .320 .524 .836 .908 .569 .385

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson -.042 .097 -.112 .042 .042 .052 -.084 .112 .084 -.008 -.149 -.032 .054 .082 .097 .097 -.106 .022 .050 .084 .050 -.001 -.009 .011 1 .076 .062 -.015 .001 .031 .
c

,220
** -.100 ,300

** -.019 .127

Sig. (bilateral) .599 .227 .165 .599 .599 .516 .299 .165 .300 .926 .064 .689 .502 .308 .229 .229 .190 .784 .534 .299 .534 .986 .913 .888 .343 .441 .850 .993 .702 .006 .213 .000 .816 .115

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson -.057 .080 .079 .057 .057 .070 .070 .001 -.129 .010 .041 -.035 .056 -.034 -.025 -.025 -.074 .118 .043 .037 .103 -.094 .080 .035 .076 1 .020 -.114 .050 .023 .
c .034 -.073 ,192

* .009 -.107

Sig. (bilateral) .482 .321 .327 .482 .482 .386 .386 .994 .107 .904 .610 .665 .485 .672 .758 .758 .360 .141 .595 .646 .200 .242 .321 .663 .343 .809 .156 .533 .771 .673 .368 .016 .911 .183

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson -.128 .080 -.045 -.038 -.038 .090 .090 .049 .142 -.065 -,234
**

-,177
* .061 .156 .083 .113 -.023 ,576

** -.042 .047 .113 .023 ,374
** .002 .062 .020 1 .090 ,232

**
,169

*
.
c

,162
*

,170
* .143 .025 .045

Sig. (bilateral) .111 .320 .577 .633 .633 .266 .266 .544 .077 .420 .003 .027 .451 .052 .304 .161 .778 .000 .606 .557 .161 .778 .000 .976 .441 .809 .263 .004 .035 .043 .034 .075 .754 .574

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson -,211
** -.022 -.076 .043 .043 -.085 .053 .113 -.040 .014 .004 -.006 .020 .083 .083 .083 -.026 .128 -.046 -.053 -.007 .107 .112 .012 -.015 -.114 .090 1 -.043 .146 .

c .103 -.141 -.008 ,270
** .058

Sig. (bilateral) .008 .781 .343 .594 .594 .292 .511 .159 .618 .866 .961 .939 .801 .301 .303 .303 .750 .112 .566 .511 .926 .184 .164 .886 .850 .156 .263 .597 .070 .200 .078 .921 .001 .475

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson -.070 .017 -.030 .070 .070 .014 .087 -.057 .013 -,174
* -.083 -.065 .093 .087 .052 .084 .105 .106 .013 -.087 -.150 -.019 .045 .059 .001 .050 ,232

** -.043 1 ,577
**

.
c .073 -.083 -.055 .111 .108

Sig. (bilateral) .383 .838 .712 .383 .383 .863 .282 .480 .876 .030 .303 .422 .246 .280 .517 .297 .192 .186 .868 .282 .061 .810 .578 .461 .993 .533 .004 .597 .000 .368 .306 .497 .168 .179

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson -.051 -.068 -.031 .051 .051 .015 .111 -.020 -.029 -.095 -.028 .043 ,242
** .131 ,176

*
,218

** .028 .075 -.056 -.015 -,164
* .010 -.031 -.080 .031 .023 ,169

* .146 ,577
** 1 .

c
,353

** -.065 .056 ,419
**

,267
**

Sig. (bilateral) .529 .396 .697 .529 .529 .855 .170 .807 .718 .240 .733 .597 .002 .104 .028 .006 .729 .355 .487 .855 .041 .905 .700 .320 .702 .771 .035 .070 .000 .000 .420 .491 .000 .001

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson .
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

.
c

Sig. (bilateral)

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson .006 .020 .016 .075 .075 -.008 -.008 .003 .066 -.089 .082 -.067 ,183
*

,167
*

,254
**

,283
** -.100 .008 -.041 .008 -.041 .100 .150 -.051 ,220

** .034 ,162
* .103 .073 ,353

**
.
c 1 .015 .035 ,171

*
,288

**

Sig. (bilateral) .938 .809 .839 .353 .353 .924 .924 .968 .416 .267 .311 .404 .023 .037 .001 .000 .215 .917 .610 .924 .610 .215 .062 .524 .006 .673 .043 .200 .368 .000 .855 .666 .033 .000

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson .059 -.091 -.057 -,302
**

-,302
** -.123 -,222

** -.130 -.038 -.073 .006 .068 .079 .120 .098 .098 -.116 .076 -.095 .123 .017 .037 .026 .017 -.100 -.073 ,170
* -.141 -.083 -.065 .

c .015 1 .023 -.107 .104

Sig. (bilateral) .464 .260 .478 .000 .000 .127 .005 .105 .637 .368 .943 .399 .324 .134 .222 .222 .151 .346 .238 .127 .830 .645 .748 .836 .213 .368 .034 .078 .306 .420 .855 .774 .183 .197

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson -.049 -.020 -.064 .049 .049 .060 .060 .093 .077 -.031 -,171
* .047 .141 .095 .127 .127 -.055 .031 .017 -.060 .017 -.087 -.020 -.009 ,300

**
,192

* .143 -.008 -.055 .056 .
c .035 .023 1 .132 .111

Sig. (bilateral) .544 .808 .425 .544 .544 .455 .455 .247 .340 .701 .033 .564 .079 .240 .113 .113 .493 .703 .833 .455 .833 .281 .808 .908 .000 .016 .075 .921 .497 .491 .666 .774 .099 .167

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson .123 .074 -.009 .045 .045 -.083 .056 -.024 -.114 .009 -.004 .142 .061 .088 ,182
*

,182
* -.064 .060 -.091 -,194

* .104 .009 .020 -.046 -.019 .009 .025 ,270
** .111 ,419

**
.
c

,171
* -.107 .132 1 ,209

**

Sig. (bilateral) .126 .357 .916 .574 .574 .306 .488 .770 .156 .911 .965 .078 .447 .276 .023 .023 .429 .458 .260 .015 .195 .907 .802 .569 .816 .911 .754 .001 .168 .000 .033 .183 .099 .009

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Correlación de Pearson .113 -.076 -.119 -.027 -.027 -.068 -.068 -.061 ,172
*

-,239
** -.050 .015 ,529

**
,355

**
,733

**
,670

** -.020 -.050 -.045 -.074 -.005 .132 -.021 -.070 .127 -.107 .045 .058 .108 ,267
**

.
c

,288
** .104 .111 ,209

** 1

Sig. (bilateral) .160 .344 .137 .742 .742 .397 .397 .449 .032 .003 .534 .855 .000 .000 .000 .000 .800 .539 .573 .360 .947 .100 .797 .385 .115 .183 .574 .475 .179 .001 .000 .197 .167 .009

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

c. No se puede calcular porque, como mínimo, una de las variables es constante.

¿Su vivienda tiene acceso 

cercano a centros 

comunales?

¿Alguna vez usted o algún 

miembro de su familia ha 

sido discriminado por su nivel 

económico?

¿Alguna vez usted o algún 

miembro de su familia ha 

sido discriminado por su 

discapacidad?

¿Algún miembro femenino de 

su familia tiene estudios de 

grado superior?

¿Algún miembro de su familia 

tiene estudios de grado 

superior culminado?

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

¿Los familiares que viven en 

su vivienda hacen práctica del 

reciclaje?

¿Considera que las pistas y 

veredas se encuentran en 

buen estado?

¿Es eficiente la recolección 

de residuos sólidos de parte 

de la municipalidad?

¿La vivienda donde reside es 

propia?

¿Tiene título de propiedad de 

la vivienda?

¿Su vivienda tiene acceso 

cercano a parques?

¿Algún miembro de su familia 

padece de enfermedades 

cardiovasculares?

¿Algún miembro de su familia 

padece de enfermedades 

Cutáneas?

¿Hace uso de la posta 

médica más cercana?

¿El nivel de ruido percibido 

en la zona donde reside es 

alto?

¿Considera usted que existe 

contaminación del aire en la 

zona donde reside?

¿Las calles del lugar donde 

reside tienen áreas verdes?

¿Todos los integrantes de su 

familia poseen estudios del 

nivel primario?

¿Todos los integrantes de su 

familia poseen estudios del 

nivel secundario?

¿Cuenta con servicios de 

comunicaciones: Teléfono 

fijo, móvil o internet?

¿Algún miembro de su hogar 

realiza actividades 

deportivas?

¿Algún miembro de su familia 

padece de enfermedades 

respiratorias?

¿Algún miembro de su familia 

presenta enfermedades 

crónicas?

¿El material predominante en 

la construcción de la vivienda 

es de material noble?

¿Considera usted que es 

seguro vivir en la zona donde 

reside?

¿Durante este último año 

algún miembro de su familia 

ha sido víctima de un delito 

dentro de la zona donde 

reside?

¿Ha presenciado accidentes 

automovilisticos dentro de la 

zona?

¿Considera usted que en la 

zona donde reside existe 

venta de drogas?

¿Todos los integrantes de su 

familia saben leer y escribir?

¿Alguno de los menores de 

edad en el último año ha 

presentado problemas de 

Infecciones Respiratorias 

Agudas?

¿Alguno de los menores de 

edad en el último año ha 

presentado Enfermedades 

Diarreicas Agudas?

¿La vivienda cuenta con 

acceso de Agua potable?

¿La vivienda cuenta con 

acceso de saneamiento?

¿La vivienda cuenta con 

acceso de servicio eléctrico?

¿La energía o combustible 

que más usa en su vivienda 

para cocinar es eléctrica y/o 

gas natural?

Correlaciones

¿Alguno de los menores de 

edad en su familiaha  

presenta problemas de 

desnutrición?
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Anexo 9: “Panel Fotográfico” 
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Figura 17. 

 

 

 

Figura 18.  

 

 

Exploración de calicata N°2 en el Jr. Kennedy 

Exploración de calicata N°2 el cual presenta N.F a 0.40 m 
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Figura 19. 

 

 

 

Figura 20.  

 

 

 Exploración de calicata N°9 en el Jr. Pacasmayo 

Exploración de calicata N°9 el cual presenta N.F 1.30 m 
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Figura 21.  

 

 

 

 

Figura 22.  

 

 

Exploración de calicata N°8 el cual no presenta N.F a una altura 1.50 m 

Exploración de calicata N°5 el cual presenta N.F a 1.32 m 
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Figura 23. 

 

 

 

Figura 24.  

 

 

Cuarteo de la muestra obtenida en la exploración de calicata 

Peso de la muestra necesaria para realizar el ensayo de granulometría 
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Figura 25.  

 

 

 

Figura 26.  

 

 

Colocación de 1 Kg de la muestra obtenida para ser tamizada 

El juego de tamices utilizados va desde la malla 3/8” – 200 mm 
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Figura 27.  

 

 

 

Figura 28.  

 

 

Toma una pequeña muestra para determinar el contenido de humedad 

Apunte de los datos obtenidos en la realización de los ensayos 
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Figura 29.  

 

 

 

Figura 30.  

 

 

Peso del molde 4” para la determinación del Proctor Modificado  

Apisonado de la muestra en el molde de 4” para el Proctor Modificado 
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Figura 31.  

 

 

 

Figura 32.  

 

 

Enrasado de la muestra sobrante para su posterior pesado 

Peso del molde con la muestra para la realización del Proctor Modificado 
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Figura 33.  

        

 

 

Figura 34.  

 

 

Muestras obtenidas de nada molde para la determinación del contenido de humedad  

Peso del molde para la determinación del CBR  
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Figura 35.  

 

 

 

Figura 36.  

 

 

 

Apisonado de la muestra en el molde a 56 golpes por cada capa 

Anotación de los pesos de los moldes para la determinación del CBR 
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Figura 37.  

 

 

 

Figura 38.  

 

 

 

Colocación del trípode con el extensómetro en el molde para su saturación  

Utilización del equipo Prensa de Carga Manual para el ensayo de CBR  



  

 

180 

 

Figura 39.  

 

 

 

Figura 40.  

 

 

Realización de la topografía con Estación Total en la zona de estudio 

Toma de puntos con el equipo topográfico en la zona de estudio 
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Figura 41.  

 

 

 

Figura 42.   

 

 

Colocación del prisma en cada esquina para la toma de puntos 

Encuestas realizadas a cada jefe de hogar en el Jr. Miraflores 
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Figura 43.  

 

 

 

 

Figura 44.  

 

 

 

Encuestas realizadas a cada jefe de hogar en el Jr. Pacasmayo 

Encuestas realizadas a cada jefe de hogar en el Jr. José Olaya 
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Figura 45.  

 

 

 

Figura 46.  

 

 

Encuestas realizadas a cada jefe de hogar en el Jr. Ayacucho 

Encuesta aplicada al jefe de hogar, para determinar calidad de vida 
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Figura 47. 

 

 

 

Figura 48.  

 

 

Realización del conteo vehicular en la Estación N°1 

Realización del conteo vehicular en la Estación N°2 
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Anexo 10: “Planos del Diseño del Pavimento 

Flexible” 
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Anexo 11: “Acta de Aprobación de 

Originalidad de Tesis” 
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Anexo 12: “Formulario de Autorización para 

la Publicación Electrónica de las Tesis” 
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Anexo 13: “Autorización de la Versión Final 

del Trabajo de Investigación” 
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