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Resumen  

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general realizar el diseño 

sismorresistente de una Edificación de concreto armado de 4 niveles en el sector 9 

de octubre-Sullana-Piura. La metodología es no experimental, es una investigación 

descriptiva, Para lo cual la población y muestra se consideró el sector 9 de octubre 

en la cuidad de Sullana. Para el recojo de los resultados, se usaron instrumentos 

tales como software AutoCAD 2019, fichas de cálculo Excel, Word, software Etabs. 

Se efectuó la distribución de los espacios habitables, se estructuró y luego se 

realizó el predimensionamiento de los elementos estructurales para definir los 

planos arquitectónicos. 

El análisis sísmico se obtuvo un máximo desplazamiento lateral de entre piso en la 

dirección X = 0.0062   y en la dirección Y = 0.0021, el cual no supero el 

desplazamiento limite 0.007, como lo indica la norma E.030. 

El Sistema estructural es Dual Tipo II tanto para la dirección X como para Y, la 

combinación de placas y pórticos resisten a la acción sísmica. 

Finalmente se realizó el diseño de los elementos estructurales (losa, columnas, 

vigas, placas, escalera y platea de cimentación) calculando el acero requerido.  

  

Palabras claves: diseño sismorresistente, concreto armado, análisis sísmico. 
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Abstract 

The general objective of this research work was to carry out the earthquake-

resistant design of a 4-level reinforced concrete building in the October 9-Sullana-

Piura sector. The methodology is non-experimental, it is a descriptive research, for 

which the population and sample were considered in the October 9 sector in the city 

of Sullana. To collect the results, instruments such as AutoCAD 2019 software, 

Excel spreadsheets, Word, Etabs software were used. 

the distribution of the living spaces was made, it was structured and then the pre-

dimensioning of the structural elements was carried out to define the architectural 

plans. 

The seismic analysis obtained a maximum lateral displacement of between floors in 

the direction X = 0.0062 and in the direction Y = 0.0021, which did not exceed the 

limit displacement 0.007, as indicated by the E.030 standard. 

The structural system is Dual Type II for both the X and Y directions, the combination 

of plates and frames resist seismic action. 

Finally, the design of the structural elements (slab, columns, beams, plates, stairs 

and foundation plate) was carried out, calculating the required steel. 

  

Keywords: Earthquake Resistant Design, reinforced concrete, seismic analysis 
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El presente trabajo es realizar el diseño Sismorresistente de una edificación de 

concreto armado de 4 niveles, en el sector 9 de octubre-Sullana y de esa manera 

integrar la aplicación de los diversos conocimientos obtenidos a lo largo de la 

carrera de ing. Civil. 

VEGA y LERMO (2005) en su investigación realizaron un estudio para estimar el 

impacto y la vulnerabilidad sísmica en Acatlán, Puebla. Estudiaron 438 

edificaciones utilizando un programa de análisis estructural dieron a conocer cuales 

fueron los daños que dejo el sismo de 1999. 

HERNANDO CARPIO MONTOYA. Gerente general de (Sencico), las 

autoconstrucciones  informales representan el 60% de las viviendas que hay en el 

Perú y que equivale a 3,6% del producto bruto interno (PBI), Precisó que en Lima 

más del 50% de las edificaciones están construidas sin planos y con maestros de 

obras que no están capacitados. 

En todo proyecto de ingeniera civil se debe de cumplir con las normas técnicas que 

lo establece el reglamento nacional de edificaciones y así garantizar el buen 

funcionamiento y durabilidad de las estructuras y por ende disminuir el riesgo de 

peligro material y físico de los que la van a ocupar. 

En el sector 9 de octubre las construcciones de viviendas el proceso constructivo 

no cuenta con una inspección técnica. 

A continuación, presentamos nuestro planteamiento de problema, Así como 

pregunta general: ¿cuál sería el diseño sismorresistente de una Edificación de 

concreto armado de 4 niveles, en el sector 9 de octubre-Sullana?, y como preguntas 

específicas ¿cuál sería el diseño arquitectónico de la edificación de concreto 

armado de 4 niveles, en el sector 9 de octubre-Sullana? ¿cuál sería el análisis 

sísmico en la edificación de concreto armado de 4 niveles, en el sector 9 de octubre-

Sullana? ¿Cuál sería en el Diseño Estructural de concreto armado de 4 niveles, en 

el sector 9 de octubre-Sullana?  

I.INTRODUCCIÓN 
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Para el logro del trabajo de investigación y solución al problema es necesario fijar 

unos objetivos que direccionen la metodología del estudio. Así como se propone el 

siguiente objetivo general: realizar el Etabs el diseño sismorresistente de una 

Edificación de concreto armado de 4 niveles, en el sector 9 de octubre-Sullana y se 

plantean los objetivos específicos: objetivo N° 1 es realizar el diseño arquitectónico 

de la edificación de concreto armado de 4 niveles, en el sector 9 de octubre-Sullana. 

objetivo N°2 es realizar el análisis sísmico de la edificación de concreto armado de 

4 niveles, en el sector 9 de octubre-Sullana. objetivo N° 3 Realizar el Diseño 

Estructural de la edificación de concreto armado de 4 niveles, en el sector 9 de 

octubre-Sullana. 

El proyecto de investigación no cuenta con hipótesis por ser de alcance descriptiva 

y no experimental. 

Este proyecto se justifica porque en la actualidad existe una inadecuada forma de 

edificar viviendas familiares en la ciudad de Sullana; partiendo desde un mal diseño 

estructural de sus principales elementos, y no cumpliendo con ciertos parámetros 

y normas. 

Las edificaciones de viviendas se vienen efectuando sin considerar los impactos 

producidos por fenómenos sísmicos, se vienen presentando daños en su 

estructura, llegando incluso al colapso de la misma, más aún si se le adiciona la 

agravante que nuestro país y por lo tanto la región se ubica en el cinturón de fuego 

del pacifico, es decir en zona de alto riego de presencia sísmica. 

A su vez esta investigación va a contribuir como guía para el diseño de viviendas 

de concreto armando, este diseño estructural de la vivienda familiar será como un 

modelo para seguir diseñando de esta manera más viviendas en la cuidad de 

Sullana. 

Socialmente, esto servirá en beneficio de la población en general, y sobre todo en 

el sector 9 de octubre. dado que contaran con unas viviendas más seguras 

estructuralmente, ya que no ponen en riesgo ni física ni materialmente a las 

viviendas futuras a construir en lo que respecta a las diseñadas de concreto 

armado. 
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II.MARCO TEÓRICO 

Haciendo una búsqueda de información sobre temas similares con respeto a 

nuestra tesis se han rescatado los siguientes trabajos tanto a nivel internacional, 

nacional y local: 

ROSALES T. (2014), en su tesis “Diseño sismorresistente de edificios con muros 

estructurales, periodo de retorno variable y el impacto en los costos de 

construcción, considerando el diseño de conexiones viga-muro”, Ecuador,2014  

En su investigación utilizo el software ETABS, para realizar un análisis sísmico de 

los muros estructurales, determinando que la capacidad a flexión en los nudos es 

la misma que mide la resistencia. 

NOLASCO E. y PALMA P. (2018). en su tesis “Análisis y Diseño Estructural Asistido 

por Computadora”, México 2018, del Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior 

de Ingeniería y Arquitectura unidad Tecamachalco. Su objetivo principal es realizar 

un eficiente diseño estructural mediante el software Etabs, entre sus conclusiones 

se destaca que para realizar un análisis y diseño de estructuras, y obtener 

resultados exactos se se utilizan los software Staad, Etabs, Sap, ya que estos 

software nos facilitan el ingreso de datos. 

LUNA D. y GARCIA J. (2017), en su tesis “Diseño de un edificio de viviendas en 

San Isidro”; Lima 2017, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, su objetivo 

fue realizar el diseño de estructura de la vivienda para lograr encontrar los 

desplazamientos laterales que se generan entrepiso, debido a ello se ubicaron 

placas em distintas direcciones porque son elementos que tienen mayor rigidez 

limitando los desplazamientos laterales, dicho análisis se realizó con el software 

ETABS para calcular los desplazamientos, derivas de entrepiso, concluyendo  que 

la estructura es regular en planta y altura. Determinando que los desplazamientos 

laterales son menores. 

CAGUARPOMA_GSY- ZAPATA_PGA, (2019) en su tesis “Diseño Sismoresistente 

de una edificación de cuatro pisos destinada a departamentos en el AA. HH. 18 de 

mayo Piura”. De la universidad cesar vallejos Piura- Perú. Utilizando el programa 

ETABS se efectúa el análisis sísmico de la edificación, concluyendo que se 

emplearan elementos estructurales con las siguientes dimensiones: una losa E= 
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0.20 m las vigas principales de 25x35 cm y secundarias de 25x30 cm y de 25x20 

cm, las columnas son de 30x45 cm, las placas son 25x 145cm y de 25x160 cm.  

En la norma E 0.30 que tiene como objetivo evitar daños en la infraestructura de 

las edificaciones, pero sobretodo salvaguardas la vida humana ante a eventuales 

sismos, que precisa los requisitos mínimos y las dimensiones adecuadas de los 

componentes de la estructura de una edificación: cimentación, columnas, vigas, 

placas, techos. Y a su vez señala que los componentes deben estar en función al 

tipo de suelo y al tipo de uso específico del edificio: viviendas, colegios, hospitales 

y esto permitirá que tenga un mejor comportamiento frente al sentido del 

movimiento sísmico. Y así poder comparar los resultados y un software para el 

moldeamiento de la edificación y determinar su comportamiento estructural que se 

utilizara como herramienta de trabajo. 

Una norma que es muy importante y que se tiene en consideración para este trabajo 

de investigación es la E-050 (suelos y cimentación) la cual tiene como objetivo 

determinar el tipo de suelo, capacidad portante, capacidad admisible ultima, todo 

esto nos brinda el estudio de mecánica de suelos (EMS).PR este trabajo se realiza 

cimentaciones superficiales. 

En tanto la Norma E 060 (Concreto Armado) establece las parámetros mínimos 

para el análisis, diseño, e inspección de estructuras de concreto simple o armado.  

SISMORRESISTENTE. - ciencia que determina la resistencia de una edificación a 

la  acción de las fuerzas causadas por sismos frecuentes. 

RIGIDEZ. - La rigidez es la característica que relaciona fuerzas actuantes con las 

deformaciones que producen en los elementos.  

capacidad portante. - es la capacidad que tiene el terreno para soportar las cargas 

aplicadas sobre él.  

Sistema porticado. – este sistema tiene elementos estructurales principales vigas 

y columnas conectados a través de nudos formando pórticos resistentes en las dos 

direcciones principales de análisis (x e y). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo_(ingenier%C3%ADa)
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Cimentación superficial. - son aquellas en las que su plano de apoyo tiene 

dimensiones más grandes que su canto o diámetro vertical. Principalmente son las 

zapatas (aisladas o corridas) y las losas. 

Muro confinado. - Los muros confinados estructurales están diseñados para 

soportar las losas y techos, además de su propio peso, y resisten las fuerzas 

horizontales causadas por un sismo o el viento. 

Carga viva. - son cargas no permanentes producidas por materiales o artículo, e 

inclusive gente en permanente movimiento.  

Carga muerta. - son los componentes con un mismo peso, que se aplican a la 

estructura como el yeso y al material de la propia estructura. 

Carga sísmica. - define las acciones que un sismo provoca sobre la estructura de 

un edificio y que deben ser soportadas por esta, Se trasmiten a través del suelo, 

las estructuras adyacentes o el impacto de las olas de los maremotos.  

Derivas. - Se entiende por deriva el desplazamiento horizontal relativo entre dos 

puntos colocados en la misma línea vertical, en dos pisos o niveles consecutivos 

de la edificación. 

Cortante basal. - es el cálculo que permite determinar la fuerza lateral total como 

consecuencia de las fuerzas inercia que se induce a un sistema de N-grados de 

libertad, distribuyéndolo posteriormente a lo largo de las diferentes alturas de la 

estructura. 

Desplazamientos. - son comportamientos del edificio cuando se le aplica cargas 

laterales en como son las cargas de sismo, defectos sísmicos. 

Diseño Estructural. - se encarga de investigar qué puede ofrecer un material y 

cuáles características lo convierten en único, así como los costos que tendrá y sus 

propiedades, tales como aislamiento térmico y acústico, impermeabilidad, entre 

otras. 
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Placas. - son las paredes las que están hechas de concreto, una mezcla a base de 

cemento, pero mucho más resistente, y las que se encargan de soportar la 

tremenda carga.   

Losa de cimentación. - es una placa de hormigón apoyada sobre el terreno la cual 

reparte el peso y las cargas del edificio sobre toda la superficie de apoyo.  

Capacidad admisible. - Se denomina como carga admisible de una cimentación 

aquella carga que al ser aplicada no provoque falla o daños en la estructura 

soportada, con la aplicación de un factor de seguridad.  

Concreto armado. - consiste en la utilización de pasta de hormigón, también 

denominado concreto, en cuyo interior se incluye un armado de barras o mallas de 

acero, denominadas armaduras. 

Vulnerabilidad. – Se denomina vulnerabilidad al grado de daño que sufre una 

estructura debido a un evento sísmico de determinadas características. 

 

 

 

 

 

III.METODOLOGÍA 

3.1 Tipo Y Diseño de investigación 

Tipo de investigación  

Nuestra investigación es NO EXPERIMENTAL, dado que no se realizó experimento 

alguno. Porque la Investigación está orientada a lograr un nuevo conocimiento 

destinado al diseño de análisis de estructuras de concreto armado para su 

aplicación en viviendas familiares y sobre todo en el sector 9 de octubre en la cuidad 

de Sullana. 

Diseño de investigación  
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Esta investigación es descriptiva, porque solo se evaluó o describió cómo será el 

diseño sismorresistente de la edificación que está en estudio para el sector 9 de 

octubre distrito de Sullana. 

3.2 variables y operacionalizacion 

El diseño sismorresistente para una edificación de 4 niveles, en el sector 9 de 

octubre - Sullana, con variable única dependiente y de tipo cuantitativo continua. 

3.3 población, muestra y muestreo 

población 

La población también se refiere al conjunto “finito infinito” de elementos que tienen 

las características iguales (Balestrini Acuñe,2006). 

Está conformada por el área de estudio que corresponde a las viviendas del sector 

9 de octubre dentro de la ciudad de Sullana 

muestra  

Está conformada por las viviendas del sector 9 de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  
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TABLA N°1. Técnicas e Instrumentos  elaboración propia 

3.5 Procedimiento 

Para realizar el diseño arquitectónico y el análisis sísmico de una edificación de 4 

niveles, en el sector 9 de octubre – Sullana-Piura, se empleó la técnica de análisis 

documental y como instrumentos se utilizaron hojas de calculo de Excel para 

realizar el predimensionado, estructuración de la vivienda,  AutoCAD 2019, el 

software ETABS 

3.6 Método de análisis de datos 

Para realizar nuestra investigación titulada  “Diseño Sismorresistente de una 

Edificación de Concreto Armado de 4 Niveles, en el sector 9 de octubre - Sullana”. 

Realizamos los siguientes pasos para satisfacer a los objetivos del proyecto: 

En primer lugar se realizó  la distribución de los espacios de la vivienda,  se realizo 

el diseño estructural y luego el predimensionamiento de cada uno de los elementos 

para definir los la planta arquitectónica de acuerdo al Reglamento Nacional de 

Edificaciones.  

Posteriormente se realizó el modelamiento de la edificación a través del software 

Etabs, para realizar el Análisis sísmico Estático y Dinámico y verificar que cumplan 

INDICADORES
UNIDAD DE 

ANALISIS
TECNICAS INSTRUMENTOS

Estructuración

Predimensionamiento
Fichas de cálculo de 

Excel

AutoCAD 2019

Derivas de entrepiso 

Periodos y formas de 

modo 
Software ETABS 

Verificación de la 

configuración 

Fichas de cálculo de 

Excel

Relación entre cortante 

estática y dinámica

Diseño de la Losa 

Aligerada, Vigas, 

Diseño de Columnas

Diseño de Cimentación

Análisis Documental

Una Edificación de 

cuatro pisos
Análisis Documental

Software Etabs, Fichas 

de cálculo de Excel

Una Edificación de 

cuatro pisos
Análisis Documental

Una Edificación de 

cuatro pisos
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las derivas máximas entre piso, periodos y formas de modo de acuerdo a lo 

estipulado en la norma (E.030 Diseño Sismorresistente). 

Concluyendo se obtuvieron  fuerzas y momentos flectores obtenidos del software 

logrando así calcular la cuantía del acero de cada uno de los elementos  

determinando que si se cumple con lo especificad en la norma (E.060 Concreto 

Armado). 

 

3.7 Aspectos éticos 

Los investigadores responsables del proyecto Comprenden en hacer valer la 

legitimidad de las deducciones, resultados logrados y la participación del individuo; 

la obediencia por la ideología moral de la religión y política. Así como el respeto a 

la veracidad del contenido mediante el uso de normas y referenciar la información 

obtenidas de libros, artículos de investigación, entre otros, en cuanto a los 

antecedentes internacionales, nacionales y locales y los elementos metodológicos 

de la investigación. 

 

IV RESULTADOS 

4.1 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

El diseño arquitectónico se efectuó para una edificación de concreto armado de 4 

niveles, la cual está ubicada en el departamento de Piura, provincia de Sullana, 

distrito de Sullana, en el sector 9 de octubre.  

Se distribuyó los espacios habitables de la edificación el primer nivel los ambientes 

están compuestos por cochera (20.38 m2). Hall de ingreso (19.23 m2), oficina 

(10.85 m2), cocina (10.05 m2), sala y comedor (41.04 m2), dos baños (3.02 m2), 

taller (10.52 m2). El área total del lote es de 165 m2, área techada total 115.50 m2.  

El segundo nivel los ambientes están compuestos por cuatro dormitorios el principal 

con baño (20.42 m2), dormitorio 2 (11.07 m2), dormitorio 3 (14.00 m2), dormitorio 

4 (15.19 m2), dos baños (8.86 m2), hall de circulación. 
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El tercer, cuarto nivel los ambientes están compuestos por comedor y cocina (24.41 

m2), sala (20.41 m2), dormitorio 1 (11.07 m2), dormitorio 2 (14 m2), dormitorio 3 

(15.19 m2), dos baños (8.86 m2) 

El quinto nivel es una azotea que está compuesto por área de reuniones, bar, salón 

de baile, una lavandería con tendales. 

La norma A10 menciona que toda edificación de cumplir con 30% de área libre de 

la edificación 

se realizó la distribución de los ambientes con el objetivo de diseñar el plano 

arquitectónico (ver en el anexo) de acuerdo al Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

4.1.1 ESTRUCTURACIÓN  

Para realizar el diseño estructual, se consideran los siguientes criterios técnicos.   

✓ simetría y simplicidad 

✓ rigidez lateral 

✓ uniformidad y continuidad  

✓ diafragmas rígidos 

4.1.2 PREDIMENSIONAMIENTO 

4.1.2.1 PREDIMENSIONAMIENTO DE LA LOSA ALIGERADA 

Según el plano arquitectónico la luz más desfavorable es 3.45 m. según la tabla 

de predimensionamiento le corresponde una altura de: 

        Ln = 3.45m             

         h = 0.138 m 
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TABLA N°2. Predimensionamiento para una Losa Aligerada 

Al no cumplir con lo especificado en la norma se consideró una losa de 20 cm 

Interpretación: en el proceso constructivo se utilizó una losa de 20 cm 

unidireccional. con ladrillo hueco 30x30x15cm. 

4.1.2.2 PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS 

4.1.2.2.1 VIGAS PRINCIPALES  

para vigas principales se empleó la longitud de vigas de acuerdo a los ejes del plano 

1-2 del arquitectónico, se utilizando las siguientes formulas: 

 

 

 

 

 

TABLA N°3. Predimensionamiento de Vigas 

Interpretación: Las dimensiones que se emplearon en el proceso constructivo son: 

V-1 secciones (0.25x0.40m) 
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4.1.2.2.2 VIGAS SECUNDARIAS 

Las secciones de las vigas secundarias se empleó la longitud de acuerdo a los ejes 

A-B-C del plano arquitectónico, se utilizando las siguientes formulas de la tabla n°3 

 Interpretación: Las dimensiones que se emplearan en el proceso constructivo 

son V-2 con secciones (0.25x0.35m) 

4.1.2.3 PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS 

Las secciones de las columnas se consiguieron empleando las formulas siguientes, 

para las columnas se utilizaron las áreas tributarias, en las columnas centrales C-1 

(16.35 m2), excéntricas C-2 (9.23 m2) y esquineras C-3 (5.41 m2) estas secciones    

 

 

 

 

 

 

TABLA N°4. Predimensionamiento de Columnas 

Interpretación por estandarizar las secciones y proceso constructivo se empleará 

columnas de (40 cm x 40 cm)  

4.1.2.4 PREDIMENSIONAMIENTO DE PLACAS O MUROS DE CORTE 

El predimensionamiento de las placas o muros corte se obtuvieron mediante las 

siguientes formulas, utilizando una V de 58.40 tn con f´c= 210 kg/cm2.  

 

 



13 

 

Interpretación: se emplearon 4 placas de concreto armado, dos en la dirección X 

de secciones PL = 0.20 m x 2.00 m y 0.20 m x 1.3 m y para la dirección Y de 

secciones 0.20 m x 2.90 m Y 0.20 m x 2.82 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°1. PRIMERA PLANTA 
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FIGURA N°2. Segunda planta 

 

 

 

 



15 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°3. Tercera planta  
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FIGURA N°4.  Azotea 
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4.2 ANALISIS SÍSMICO 

El análisis sísmico se desarrolló mediante el ETABS 2019. Se realizó el diseño 

sismorresistente de la edificación de concreto armado de 4 niveles la cual está 

destinada a departamentos. El sistema estructural será Dual tanto en la dirección 

X como en la dirección Y, para el sistema de techo se empleó losas aligeradas 

unidireccional. 

PARAMETROS PARA EL ANALISIS SISMICO 

análisis en X 

𝑍 = 0.45                                Factor de Zona 

𝑆 = 1.05                                Factor de Suelo 

𝐶 = 2.50                                Factor de Amplificación Sísmica 

𝑈 = 1.00                                Factor de Uso       

𝑇𝑝 = 0.60                              Parámetros de sitio          

𝑇𝑙 = 2.00                               Parámetros de sitio          

𝑅𝑜 = 7.00                              Concreto Armado: Dual 

𝐼𝑎 = 1.00                               Factor de Irregularidad en Altura 

𝐼𝑝 = 0.85                               Factor de Irregularidad en Planta 

𝑅 = 5.95                                Factor de reducción sísmica                          

𝑆𝑎 = 0.19853                        Coeficiente de aceleración Sísmica                    

𝑇𝑥𝑥 = 0.42 𝑠                          Periodo de la Estructura en X 

𝐾𝑥𝑥 = 1 ≤ 2                             Exponente relacionado con el periodo de la estructura 
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análisis en Y 

𝑍 = 0.45                                Factor de Zona 

𝑆 = 1.05                                Factor de Suelo 

𝐶 = 2.50                                Factor de Amplificación Sísmica 

𝑈 = 1.00                                Factor de Uso       

𝑇𝑝 = 0.60                              Parámetros de sitio          

𝑇𝑙 = 2.00                               Parámetros de sitio          

𝑅𝑜 = 7.00                              Concreto Armado: Dual 

𝐼𝑎 = 1.00                               Factor de Irregularidad en Altura 

𝐼𝑝 = 0.85                               Factor de Irregularidad en Planta 

𝑅 = 5.95                                Factor de reducción sísmica                          

𝑆𝑎 = 0.19853                        Coeficiente de aceleración Sísmica                    

𝑇𝑥𝑥 = 0.26 𝑠                          Periodo de la Estructura en X 

𝐾𝑥𝑥 = 1 ≤ 2                             Exponente relacionado con el periodo de la estructura 

Interpretación: los parámetros sísmicos en ambas direcciones para la verificación 

de la estructura y el correcto análisis sísmico 
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4.2.1 PERIODOS DE VIBRACION DE LA ESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°5. Modo de Vibración en la Dirección X-X (s) 
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FIGURA N°6.  Modo de Vibración en la Dirección Y-Y(s) 
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FIGURA N°7.  Modo de Vibración en la Dirección Z-Z(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°8.  se observa el periodo de vibración de cada modo y la masa 

participativa en dirección, cada entrepiso presenta 3 grados 

de libertad: 2 traslacionales (X, Y) y 1 rotacional (Z). 
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Interpretación: En las figuras n°8 se puede apreciar los 3 modos de vibración de 

la estructura, se obtuvo resultados dentro de los rangos que permiten interpretar 

que es una estructura rígida ya que los valores obtenidos están dentro de lo que se 

espera 1s por piso. 

4.2.2 DEFORMACIONES 

 

 

FIGURA N°9. Desplazamientos Elástico a causa del sismo en X-X(mm) 
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FIGURA N°10. Desplazamientos Elástico a causa del sismo en Y-Y(mm) 

Interpretación: En las figuras N°10 se puede apreciar que los desplazamientos 

elásticos en cada extremo de la estructura debido al sismo en ambas direcciones 

X y Y 
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4.2.3 VERIFICACION DE LAS DISTORSIONES DE ENTREPISO 

TABLA N°5. Derivas en extremos X 

sismo Y            

R = 5.95  

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°1. Derivas en extremos X 

 

 

Interpretación: el máximo desplazamiento lateral de entrepiso que se calculado 

para la dirección en X, en el 2do piso siendo 0.0062 el cual no supero el 

desplazamiento limite 0.007 que dice la norma E-030 para concreto armado. 
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TABLA N°6. Derivas en extremos Y 

sismo Y            

R = 5.95  

  

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°2. Derivas en extremos Y 

 

Interpretación: el máximo desplazamiento lateral de entrepiso que se ha calculado 

para la dirección en Y, en el 2do piso siendo 0.0021 el cual no ha supero el 

desplazamiento limite 0.007 que dice la norma E-030 para concreto armado. 
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4.2.4 VERIFICACION DE LA IRREGULARIDAD ESTRUCTURAL 

4.2.4.1 VERIFICACION DE LA IRREGULARIDAD EN ALTURA 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°11.  Fuerza cortante en cada nivel 

 

FIGURA N°12. Desplazamiento absoluto elástico (centro de 

masas) 
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TABLA N°7. verificación de irregularidad de rigidez-piso blando 

 

Interpretación: según la tabla n°7 de la norma E-030 en la cual hace mención que para que exista irregularidad de rigidez de piso 

blando, cuando en cualquiera de sus direcciones de análisis en un entrepiso la rigidez lateral es menor que 70 % de la rigidez 

lateral del entrepiso inmediato superior no es menor que 80% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores 

adyacentes, en las tablas n° 7 se verifico por lo cual no existe irregularidad de rigidez- piso blando. 
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TABLA N°8. Verificación de Irregularidad de Masa o Peso 

 

Interpretación: para que exista irregularidad de masa o peso según la tabla N°8 

de la norma E-030, cuando el peso de un piso, determinado según el artículo 4.3, 

es mayor que 1.5 veces el peso de un piso adyacente, se ha verifico que en esta 

estructura no existe irregularidad de masa o peso 

4.2.4.2 VERIFICACION DE LA IRREGULARIDAD EN PLANTA    

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°9. verificación de Irregularidad Torsional 

Interpretación: se verifico el análisis en cada dirección (X y Y) y cada uno de los 

extremos del entrepiso y no existe este tipo de irregularidades. 
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Irregularidad por Esquinas Entrantes 

 

GRAFICO N°3. esquinas entrantes 

 

 

interpretación: para que la estructura sea irregular en esquinas entrantes ambas 

dimensiones tienen que superar el 20% según la norma E-030 grafico N°3, pero 

como se observa no existe irregularidad en las esquinas entrantes. 
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Discontinuidad en Diafragma 

Area total:    127.42 m2 

                          6.18 m2 

                          4.65 m2 

                          2.52 m2 

                          8.06 m2 

Área de vanos: 21.42 m2 

                            17% 

Análisis dirección X:                 7.50 

                                                 3.80                    51% 

Análisis dirección Y:                 15.78 

                                                  10.69                    68% 

Irregular Ip:         0.85 

interpretación: la estructura presento más del 50% de irregularidad teniendo 

aberturas del área bruta del diafragma lo cual la hace una estructura irregular en 

discontinuidad en diafragma. 
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4.2.4.3 FORMAS DE MOD Y VERIFICACION DE LA MASA PARTICPATIVA 

 

FIGURA N°13. modal Load Participation Ratios  

            

               Σ Masa Participativa en X: 0.9153 = 91.53% 

               Σ Masa Participativa en Y: 0.9334 = 93.34% 

 

 

 

 

 

FIGURA N°14. Modal Load Participation Ratios 
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interpretación: El cuarto modo adquiere el 91.53% de la masa participativa en la 

dirección X y el sexto modo adquiere 93.94% de la masa participativa en la dirección 

Y, donde las masas participativas son mayores al 90.00% como lo establece la 

norma. 

4.2.4.4 VERIFICACION DE LA CONFIGURACION ESTRUCTURAL 

 

 

FIGURA N°15. Fuerza Cortante en las Direcciones X e Y 

Dirección X:             

  V total:                   108.8436 tn 

  V muros:                 58.4000 tn 

Total:                         54%      

 

Dirección Y:             

  V total:                      107.4999 tn 

  V muros:                    75.0000 tn 

Total:                           70%      
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Interpretación: en ambas direcciones de análisis superaron el 20 % y son menores 

que el 70% esto quiero decir que el sistema estructural a emplear es sistema 

estructural dual como lo estable la norma. 

4.2.4.5 VERIFICACION DE LA CORTANTE BASAL 

 

FIGURA N°16. Verificación de la Cortante Basal 

SX Estático:          138.70 tn 

0.90S X Estático:   125.80 tn 

SX Dinámico:        108.43 tn    

F.e = 1.16 

 

SY Estático:          138.70 tn 

0.90SX Estático:   125.80 tn 

SX Dinámico:        107.50 tn    

F.e = 1.17 
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interpretación: se comprobó que la cortante estática es mayor que la cortante 

dinámica en cada una de las direcciones esta multiplicada por un 90% ya que se 

comprobó que la estructura es irregular, esto hace que se aplique un factor de 

escalamiento, pero solo para fuerzas mas no para desplazamientos como lo indica 

la norma E. 030. 

 

4.2.5 SEPARACION SISMICA ENTRE EDIFICIOS  

 

TABLA N°10. Diaphragm center of mass displacements 

 

TABLA N°11. Diaphragm center of mass displacements 

Tabla desplazamientos en X 
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Tabla desplazamientos en Y 

 

TABLA N°12. Desplazamiento en x Y y 

 

 

 

considerando la altura de la edificación  

ℎ = 12.00 𝑚 

𝑠/2 =
0.006ℎ

2
≥ 0.03 𝑚 

𝑠/2 = 0.04 𝑚 

considerando los desplazamientos máximos de la edificación 

𝐷𝑥𝑚𝑎𝑥 = 4.38 𝑐𝑚                       
2

3
𝐷𝑥𝑚𝑎𝑥 = 2.92 𝑐𝑚 

𝐷𝑦𝑚𝑎𝑥 = 0.10 𝑐𝑚                       
2

3
𝐷𝑦𝑚𝑎𝑥 = 1.00 𝑐𝑚 

 Junta sísmica reglamentaria para la edificación  

𝑆𝑥 = 4.00 𝑐𝑚                                

𝑆𝑦 = 4.00 𝑐𝑚 

Interpretación : para la edificación para fines prácticos se redondearon los valores 

calculados, por lo que se empleara una junta sísmica de 𝑆𝑥 = 2" 𝑦  𝑆𝑦 =  2" 
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4.3 DISEÑO ESTRUCTURAL 

 4.3.1 ACERO EN LOSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°17.  Area de Aceros para Losa de 1er Piso 

 

Interpretación:  para losa del primer piso se analizó el paño más crítico y se 

obtuvieron los siguientes resultados. se utilizará acero de Ø 1/2” tanto en el alma y 

las alas de la vigueta, el diseño del resto de losas de los otros niveles se adjunta 

en el plano de techo. 
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4.3.2 ACERO EN VIGAS 

En el plano desarrollo de vigas, Se encuentra el detalle del acero de todas las vigas. 

se puede observar el detalle final del acero de la viga VP-101(25x40) del Eje B-B 

del 1° nivel  

 

 

 

 

FIGURA N°18. Detalle de vigas VP-101 (25x40) del Eje B-B del 1° nivel  
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FIGURA N°19.  Cortes de vigas VP-101 

4.3.3 ACERO EN COLUMNAS 

 

 

 

 

 

FIGURA N°20. Detalle de acero en columnas 

 

Interpretaciones: en la columna C-1 se emplearon 10 Ø 5/8” y dos estribos más 

una grapa de 3/8” 1@0.05, 6@ 0.08, (zona de confinamiento) resto @0.15 (zona 

central). para la columna C-2 emplearán 14 Ø 5/8” y 4 estribos, una grapa de 3/8” 
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1@0.05, 6@ 0.08, (zona de confinamiento) resto @0.15(zona central) ,como se 

observa todos los aceros longitudinales están confinados como lo menciona la 

norma E.0 60 en el capítulo 21. disposiciones especiales para diseño sismo  

4.3.4 ACERO EN PLACAS 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°21. Armado de placa PL -1 en primer nivel 

 

Interpretación: En la PL-1 se emplearon en el alma 10 acero de Ø 1/2” @ 0.15m 

tanto longitudinal como transversal, en la cual también una longitud de 0.60 cm de 

confinamiento como lo especifica la norma E.060, así también en los bordes se 

emplearon 6 aceros Ø 3/4” como lo muestra la figura N° 21. 
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4.3.5 ACERO EN ESCALERAS 

 

FIGURA N°22. Detalle de Acero en Escalera 1er tramo 

Interpretación: La distribución para el acero inferior es ø3/8” @20cm y para el 

acero superior de ø3/8” @15 cm. La distribución para el acero transversal es ø3/8” 

@25 cm 

 

 

 

 

 

FIGURA N°23. Detalle de escalera 

 

Interpretación: La distribución para el acero inferior es ø3/8” @20cm y para el 

acero superior de ø3/8” @15 cm. La distribución para el acero transversal es ø3/8” 

@25 cm 
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 ACERO EN PLATEA DE CIMENTACION e=0.35 m 

 

FIGURA N°24. Platea de cimentación-viga de cimentación 

 

FIGURA N°25. Detalle de viga de cimentación  

Interpretaciones: en la platea de cimentación de e=0.35m se emplearon acero de 

Ø 5/8” @ 0.15m tanto, para la malla superior e inferior, así como vigas de 

cimentación de sección 0.40 m x 0.60 m. el acero que se emplearon es diferente 

por viga. 
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V DISCUSIONES 

En relación al primer objetivo específico, de realizar el diseño arquitectónico de la 

vivienda de 4 niveles de concreto armado en el sector 9 de octubre. Sullana – 

Piura.  

Cumpliendo con los requisitos del diseño arquitectónico se tuvo en cuenta la 

iluminación de la edificación tanto con el área libre que cuenta la estructura de 

concreto armado. 

Inicialmente en el primer nivel cuenta con una cochera en la entrada con un área 

de (20.38 m2), hall de ingreso y a la misma vez en un extremo una escalera 

individual a los pisos siguientes y de bajo de ella un baño tiene un total de área 

(19.23 m2). En los siguientes ambiente de la estructura cuenta con una oficina con 

un área (10.85 m2), con iluminación proveniente de la cochera y del jardín, ya que 

cuenta con mamparas de vidrio templado, seguidamente en otro ambiente se 

encuentra una escalera que tiene acceso solo hasta el segundo piso debajo de ella 

se encuentra un baño, de acorde al diseño, seguidamente cuenta con una sala 

comedor con un área (31.04 m2) , en el ambiente de la sala se encuentra el jardín 

que da iluminación tanto a la oficina y sala comedor, posterior se encuentra una 

cocina con una área de (10.05 m2) con un detalle que lo caracteriza es el muro con 

bloque de vidrio y su acceso una mampara, cuenta también con una ventana baja 

de donde proviene la iluminación de un ducto del área libre y seguidamente se 

encuentra un taller con un área (10.52 m2) cada uno de los ambientes con un piso 

de porcelana. 

El segundo piso cuenta con hall de circulación en este nivel se encuentran cuatro 

dormitorios; el dormitorio principal es amplio con baño propio con área de (20.42 

m2), con acceso al balcón, a un extremo se encuentra el pasadizo de circulación y 

la escalera que conlleva a los niveles siguientes. este nivel cuenta con dos baños 

con un área de (8.66 m2), el dormitorio dos con área de (11.07 m2) y el dormitorio 

tres con área de (14.00m2) ambos dos cuentan con ventilación e iluminación de los 

ductos de las áreas libres que se encuentran en los extremos, el dormitorio uno 

cuenta con el área de (15.19 m2) con ventilación e iluminación del ducto de área 

libre que se encuentra en un extremo de la habitación, cada uno de ellos con un 

piso de porcelana. 
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 En el tercer y cuarto nivel se encuentra el pasadizo de circulación donde se 

encuentra la escalera a la azotea a su extremo se encuentra la cocina y comedor 

con un área de (24.41 m2) que cuentan con ventilación e iluminación y con acceso 

al balcón, luego se encuentra la sala con área de (20.41 m2), dos baños y tres 

dormitorios cada uno de ellos cuenta con las mismas áreas del tercer nivel, cada 

ambiente tiene piso de porcelana, estos ambientes reciben una ventilación e 

iluminación de los ductos de las áreas libres. la azotea cuenta con un salón de 

reuniones, un bar, salón de baile cuenta con piso de porcelana y una lavandería 

con tendal y con piso pulido. 

En relación al segundo objetivo específico se obtuvieron los resultados:  

desplazamiento lateral de entrepiso para la dirección en X, es en el 2do piso siendo 

0.0062 el cual no ha superado el desplazamiento limite 0.007 y el máximo 

desplazamiento lateral de entrepiso que se ha calculado para la dirección en Y es 

en el 2do piso siendo 0.0021 el cual no ha superado el desplazamiento limite 0.007 

para estructuras de concreto que es lo que indica la norma E-030. En ambas 

direcciones (X y Y) el análisis supera el 20 % y son menores que el 70% esto quiero 

decir que el sistema estructural a emplear es sistema estructural dual como lo 

estable la norma. se ha comprobado que la cortante estática es mayor que la 

cortante dinámica en cada una de las direcciones esta multiplicada por un 90% ya 

que se comprobó que la estructura es irregular, esto hace que se aplique un factor 

de escalamiento, pero solo para fuerzas mas no para desplazamientos como lo 

indica la norma E 030. la estructura presenta más del 50% de irregularidad teniendo 

aberturas del área bruta del diafragma lo cual la hace una estructura irregular en 

discontinuidad en diafragma. El cuarto modo adquiere el 91.53% de la masa 

participativa en la dirección X y el quinto modo adquiere 93.94% de la masa 

participativa en la dirección Y, donde las masas participativas son mayores al 

90.00% como lo establece la norma E 030 (diseño sismorresistente 2018) 

En relación al tercer objetivo específico, se ha realizado el diseño estructural de la 

vivienda de 4 niveles de concreto armado en el sector 9 de octubre. Sullana-Piura  

Donde se obtuvieron los posteriores resultados: la losa aligerada es de 20 cm y se 

obtuvo mediante el predimensionamiento con luces de 3.45 m y con ladrillos huecos 

de dimensiones de 30 cm x 30 cm x 15 cm el acero que se utilizó tanto para las 
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viguetas y bastones es de 1/2”, las secciones de las vigas de mayor peralte es de 

0.40cm para la viga de mayor luz 4.80 m. la viga principal  VP-100 (EJE A = EJE A) 

con dimensiones 25 cm x 40 cm se utilizó acero longitudinal de refuerzo de 5/8” y 

1/2” y para los estribos se emplearon acero de 3/8”: 1@ 0.05, 10@ 0.08,  resto@ 

0.15 c/e. la VP- 101 ( EJE B = EJE B) con dimensiones  25 cm x 40 cm se utilizó 

acero longitudinal de refuerzo de  5/8”,1/2” y 3/8” y para los estribos se emplearon 

de 3/8”: 1@ 0.05, 10@ 0.08,  resto@ 0.15 c/e. además el detalle del acero de todas 

las vigas se puede observar en el plano de desarrollo de vigas – detalle de vigas ( 

ANEXO N° ). Para la columna C- 1 con una dimensión de 40 cm x 40 cm, se empleó 

10 aceros de 5/8” longitudinales, se utilizó tres estribos confinando las barras 

longitudinales al igual que una grapa como lo menciona la norma E 060 CAP.21 

con acero de 3/8” 1@ 0.05, 6@ 0.08, resto @ 0.15.Y para la C-2 con dimensiones 

de 40 cm x 60 cm se empleará 14 aceros de 5/8” se utilizaron cuatro estribos 

rectangulares confinando las barras longitudinales con acero de 3/8” 1@ 0.05, 6@ 

0.08, resto @ 0.15. Para la placa PL-01 con secciones 20 cm x 2.00 m se emplearon 

para el refuerzo transversal acero de 1/2 @ 0.15 cm y el refuerzo vertical, en los 

bordes acero 3/4”. para la platea de cimentación de espesor 35 cm se emplearon 

acero de Ø 5/8” @ 0.15m tanto, para la malla superior e inferior y vigas de 

cimentación con secciones de 40 cm x 60 cm.  

VI CONCLUSIONES 

Una vez realizado el diseño arquitectónico las dimensiones de los ambientes se 

distribuyeron sin afectar el diseño de infraestructura de la edificación fue factible 

realizar el predimensionamiento de la estructura basándose en el anteproyecto 

arquitectónico. 

De acuerdo con el análisis sísmico el desplazamiento lateral de entrepiso que se 

calculó para la dirección en X es para el 2do piso 0.0062, el cual no superó el 

desplazamiento limite 0.007 y el máximo desplazamiento lateral de entrepiso que 

se calculó para la dirección en Y, es en el 2do piso 0.0021 el cual no superó el 

desplazamiento límite 0.007 para estructuras de concreto armado que es lo que 

indica la norma E-030 (diseño Sismoresistente). Tanto en ambas direcciones (X y 

Y) el análisis superó el 20 % y son menores que el 70% esto quiere decir que el 

sistema estructural que se empleó fue un sistema estructural dual, donde la cortante 
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estática es mayor que la cortante dinámica en cada dirección y multiplicada por un 

90%, se comprobó que la estructura es irregular y se aplicó un factor de 

escalamiento, tanto el cuarto modo adquiere el 91.53% de la masa participativa en 

la dirección X y el quinto modo adquiere 93.94% de la masa participativa en la 

dirección Y donde las masas participativas son mayores al 90.00%. 

De acuerdo al diseño estructural se tomaron en cuenta los momentos obtenidos se 

empleó una losa de 20 cm, se utilizó acero de Ø 1/2” tanto en el alma y las alas de 

la vigueta, para la viga principal  VP-100 (EJE A = EJE A) con dimensiones 25 cm 

x 40 cm se utilizó acero longitudinal de refuerzo de 5/8” y 1/2” y para los estribos se 

emplearon acero de 3/8”: 1@ 0.05, 10@ 0.08,  resto@ 0.15 c/e. la VP- 101 ( EJE 

B = EJE B) con dimensiones  25 cm x 40 cm se utilizó acero longitudinal de refuerzo 

de  5/8”,1/2” y 3/8” y para los estribos se emplearon de 3/8”: 1@ 0.05, 10@ 0.08,  

resto@ 0.15 c/e. Para la columna C- 1 con una dimensión de 40 cm x 40 cm, se 

emplearon 10 aceros de 5/8” longitudinales, se utilizaron tres estribos confinando 

las barras longitudinales al igual que una grapa con acero de 3/8” 1@ 0.05, 6@ 

0.08, resto @ 0.15.Y para la C-2 con dimensiones de 40 cm x 60 cm se emplearon 

14 aceros de 5/8” se utilizaron cuatro estribos rectangulares con acero de 3/8” 1@ 

0.05, 6@ 0.08, resto @ 0.15.Para la placa PL-01 con secciones 20 cm x 2.00 m se 

emplearon para el refuerzo transversal acero de 1/2 @ 0.15 cm y el refuerzo 

vertical, en los bordes acero 3/4”. Para la platea de cimentación se emplearon un 

espesor de 35 cm y vigas de cimentación de secciones de 40 cm 60 cm. 

VII RECOMENDACIONES 

Para el diseño arquitectónico recomendamos hacer la distribución lo más 

simétricamente posible para que no presente irregularidades torsionales en planta, 

se recomienda que los elementos estructurales no afecten la funcionalidad de la 

edificación para lo cual fue diseñado, es importante contar con ayuda de un 

arquitecto para diseñar una edificación y ver parte de la estructura, para así 

acercarse los más posible a los valores finales ya que estos nos dan mayor claridad 

de información con respecto al costo y calidad de la obra. 

Para el análisis sísmico que todas las estructuras tienen que realizar un análisis 

sísmico ya que forma parte de un buen diseño estructural, al realizar un análisis 
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sísmico no basta con encontrar derivas sino un estudio más completo como lo 

menciona la norma E 030 DISEÑO SISMORRESISTENTE. 

Para el diseño estructural se recomienda que todos los elementos comprometidos 

con la estructura tienen que diseñarse de acuerdo a lo establecido en la norma E 0 

60. Ya que cada una de ellos cumple una función fundamental al momento de un 

evento sísmico, fuerzas verticales tanto para obtener un rendimiento balanceado 

entre la parte rígida y plástica de los elementos.  
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Anexos  

 
Anexo 01. Matriz de Consistencia 

 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE 

GENERAL: GENERAL: DEPENDIENTE: 

¿ cuál sería el diseño 

sismorresistente de 

una edificación de 

concreto armado de 4 

niveles, en el sector 9 

de octubre? 

realizar el diseño 

sismorresistente de 

una edificación de 

concreto armado de 4 

niveles, en el sector 9 

de octubre? 

 

DISEÑO 

SISMORRESISTENTE 

ESPECIFICOS  ESPECIFICOS  DIMENSIONES  

¿Cuál sería el diseño 

arquitectónico de la 

edificación de concreto 

armado de 4 niveles, 

en el sector 9 de 

octubre – Sullana? 

¿Cuál sería el análisis 

sísmico de la 

edificación de concreto 

armado de 4 niveles, 

en el sector 9 de 

octubre – Sullana? 

¿Cuál sería el diseño 

estructural de la 

edificación de concreto 

armado de 4 niveles, 

en el sector 9 de 

octubre – Sullana? 

Realizar el diseño 

arquitectónico de la 

edificación de 

concreto armado de 4 

niveles, en el sector 9 

de octubre – Sullana 

Realizar el análisis 

sísmico de la 

edificación de 

concreto armado de 4 

niveles, en el sector 9 

de octubre – Sullana 

Realizar el diseño 

estructural de la 

edificación de 

concreto armado de 4 

niveles, en el sector 9 

de octubre – Sullana  

 

DISEÑO 

ARQUITECTONICO 

 

 

 

ANALISIS SISMICO 

 

 

 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

Elaboración propia, 2021 

 



 

 

 

ANEXO 02 Matriz de operacionalizacion de variables 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES  INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO 

SISMORRESISTE

NTE 

 

 

 

 

 

Método de 

cálculo 

estructural 

siguiendo los 

parámetros del 

reglamento 

nacional de 

edificaciones 

(Villareal castro 

2016) 

 

 

 

 

La elaboración 

de planos 

arquitectónico 

de la estructura 

donde se realiza 

el análisis 

sísmico estático 

y dinámico, 

luego se realiza 

el cálculo de la 

cuantías de 

acero de los 

elementos 

estructurales   

 

• Diseño 
arquitectónic
o 

 

 

 

• Análisis 
sísmico 

 

 

 

 

 

• Diseño 
estructural 

 

• Estructuración 

y 

predimensiona

miento 

 

• Derivas de 

entrepiso  

• Periodos y 

formas de 

modo  

• Verificación de 

la configuración 

estructural  

• Fuerzas y 

momentos 

flectores  

• Relación entre 

cortante 

estática y 

dinámica 

• Diseño de la 

Losa Aligerada, 

Vigas, Muros 

de Corte y 

Escalera  

• Diseño de 

Columnas 

• Diseño de 

Cimentación 

Elaboración propia, 2021 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 03. Técnicas e instrumentos a aplicar por objetivos y unidad de 

investigación 

TITULO: Diseño Sismoresistente de una Edificación de Concreto Armado de 4 

Niveles, en el sector 9 de octubre-Sullana 

_______________________________________________________________________ 

 

objetivos específicos Población Muestra Técnica  instrumentos 

Realizar el diseño 
arquitectónico en la 
edificación de concreto 
armado de 4 niveles, en 
el sector 9 de octubre-
Sullana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 viviendas del 
sector 9 de 
octubre dentro 
de la ciudad de 
Sullana 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vivienda 
de 4 
niveles 
calle san 
José 406  
del sector 
9 de 
octubre. 

 

Análisis 
docume
ntal  

Fichas de 
cálculo de 
Excel, 
Software 
AutoCAD 
 

Realizar  el análisis 
sísmico de la edificación 
de 4 niveles, en el 
sector 9 de octubre-
Sullana 

 
Análisis 
docume
ntal  
 

Fichas de 
cálculo de 
Excel ,  
software Etabs 

Realizar 
el Diseño Estructural 
aplicando el 
Reglamento Nacional 
de Edificaciones de la 
edificación de 4 niveles, 
en el sector 9 de 
octubre-Sullana 

 

Análisis 
docume
ntal 

Fichas de 
cálculo de 
Excel ,  
software Etabs  

Elaboración propia, 2021 

 

 

 

 



 

 

Anexo N°04. PLANO ARQUITECTONICO 

1. PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

          

 Predimensionamiento de Losa Aligerada:       

 Según el plano Arquitectónico la luz más desfavorable es 3.45 según la tabla de 
predimensionamiento le corresponde una altura de :  

          

          

          

 Ln= 3.45 m 25      

          

 h= 0.138 m       

    

 

     

 Se ha considerado una losa de h=0.20 m       

 por estandarización y procesos constructivos.       

          

 h= 0.20 m       

          

    

 

     

          

          

          

          

          

          

 Predimensionamiento de Vigas Principales:      

          

 Eje Longitud Altura Viga Base Viga      

 1-2 3.40 0.3000 0.25      

 2-3 4.80 0.4000 0.25      

 3-4 3.85 0.3500 0.25      

 4-5 2.85 0.2500 0.25      

 5-6 2.57 0.2500 0.25      

          

 Se utilizara:         

   V-1 (0.25 x 0.40 m) 
 

        

          

 Predimensionamiento de Vigas Secundarias:      

          

 Eje Longitud Altura Viga Base Viga      

 A-B-C (1-1) 3.87 0.3500 0.25      

 A-B-C (2-2) 3.87 0.3500 0.25      

 A-B-C (3-3) 3.87 0.3500 0.25      

 A-B-C (4-4) 3.87 0.3500 0.25      

 A-B-C (5-5) 3.87 0.3500 0.25      

 A-B-C (6-6) 3.87 0.3500 0.25      

          

 Se utilizara:         



 

 

   V-2 (0.25 x 0.35 m)        

          

 Predimensionamiento de Columnas:       

           

 n°Niveles: 4.00        

 f´c: 210.00 kg/cm2       

 Columnas Centradas: 0.450       

 Columnas Excéntricas y Esquineras: 0.350       

          

 Área Tributaria de Columna más Desfavorable Central (C-1): 16.35 m2    

 Área Tributaria de Columna más Desfavorable Laterales (C-2): 9.23 m2    

 Área Tributaria de Columna más Desfavorable Excéntrica (C-3): 5.41 m2    

          

          

 

Por Tratarse de un predimensionamiento la variable P, puede utilizarse entre 100 a 1500 
kg/m2 .para este caso se utilizara: 

 1500.00 kg/m2        

            

 Columnas Centradas:  
 

     

          

 Área (C-1): 1557.14 cm2       

 Sección (C1): 39.0000 cm       

 Sección (C-1): 40.00 cm       

          

     

 

    

          

 Columnas Laterales:        

          

 Área (C-2): 1130.20 cm2       

 Sección (C-2): 34.0000 cm       

 Sección (C-2): 35.00 cm       

    

 

     

          

          

 Columnas Excéntricas:        

          

 Área (C-3): 662.45 cm2        

 Sección (C-3): 26.0000 cm       

 Sección (C-3): 25.00 cm       

          

          

 Por estandarización y procesos constructivo, Se ha considerado:      

          

 C-1(0.40 x 0.40m) 
 
         

          

          

PREDIMENSIONAMIENTO DE PLACAS O MUROS DE CORTE 



 

 

El predimensionamiento de las placas o muros corte se obtuvieron mediante las 

siguientes formulas, utilizando una V de 58.40 tn con f´c= 210 kg/cm2.  

 

 

 

 

Se emplearon 4 placas de concreto armado, dos en la dirección X de secciones 

PL = 0.20 m x 2.00 m y 0.20 m x 1.30 m. y para la dirección Y de secciones 0.20 

m x 2.90 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. PLANO ARQUITECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANO DE ARQUITECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. PLANO DE CORTE Y ELEVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°05 ANALISIS SISMICO DE LA EDIFICACION 

El análisis sísmico se desarrolló mediante el programa ETABS 2019. se realizó el 

análisis sísmico de la edificación de concreto armado de 4 niveles la cual está 

destinada a departamentos. el sistema estructural es compuesto (pórticos, placas 

o muros de corte) tanto para la dirección X y dirección Y, y las losas aligeradas será 

el sistema de techo.  

Antes de modelar la estructura de la edificación se emplearon las propiedades de 

los elementos estructurales de concreto armado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°26. Datos de las Propiedades del Material 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°27. Datos de Diseño de las Propiedades del Material 

Interpretación: Para modelar la estructura, se definieron y asignaron vigas 

rectangulares de concreto armado cuyas secciones para las vigas principales serán 

de 25x40 y para las vigas secundarias de 25x35, así como también se definió vigas 

de borde 20x20. 

Se asignaron secciones de 40x40 y 40x60 para columnas 

Finalmente se asignaron 4 placas de concreto armado, dos placas en la dirección 

X, con longitud 1.30 m y 1.80 m con un espesor de 0.20 m, y de la dirección Y se 

asignaron dos placas, con longitud 2.83 m y 3.00 m con un espesor de 0.20m. 

 



 

 

 

FIGURA N°28.  Vista 3d de la Edificación 

 

 

 



 

 

 

FIGURA N°29. Vista en Planta con la Sección de la Edificación 

 

 

 



 

 

 

 

FIGURA N°30.  Vista 3d con las Secciones de la Edificación 

Interpretación: Se seleccionaron todos los elementos columnas y vigas y se le 

asignó un factor de rigidez para edificaciones de concreto armado de 1.  



 

 

 

FIGURA N°31.  Brazos Rígidos de la Edificación 

 

Los nudos de la base se seleccionaron para posteriormente restringirlos 

(empotrarlos). 

 

FIGURA N°32. Empotramiento en los Apoyos 

 

 



 

 

Se definido y asigno un diafragma rígido para los cuatro pisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 33 Diafragma Rígido 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°33. Vista en Planta del Diafragma Rígido del 1er piso 

Interpretación: Posteriormente se definieron las cargas estáticas teniendo en 

consideración que se está modificando, al igual que las cargas suoer dead y cargas 

vigas, así como cargas vivas live-01, live -02 para la alternancia de cargas en la 

losa 

 



 

 

 

FIGURA N°34. Definición de Cargas 

Se seleccionaron todas las losas y se asignó los mesh 

 

FIGURA N°35. Shell assignment -floor auto mesh Options 

 

 

 



 

 

Se seleccionaron todas las placas y se les asigno Wall auto mesh  

 

FIGURA N°36. Shell assignment -wall auto mesh Options 

 

Definimos el espectro de speudoaceleraciones antes de ingresar a la estructura 

las cargas dinámicas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FIGURA N°37. Espectro de Pseudoaceleracion en la dirección X en ETABS 

 

 



 

 

 

 

 

FIGURA N°38.  Espectro de Pseudoaceleracion en la dirección Y en 

ETABS 

 

 



 

 

definimos las cargas sísmicas, del espectro, considerando en las dos direcciones 

X e Y del sismo y una excentricidad accidental del 5% como lo estable la norma. 

 

FIGURA N°39.  Cargas Sísmicas en X 

 

 



 

 

 

FIGURA N°40.  Excentricidad Accidental del 5% en X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°41. Cargas Sísmicas en Y 

 



 

 

 

FIGURA N°42. Excentricidad Accidental del 5% en Y 

Se asignaron las cargas Muertas Sdead a las losas aligeradas  

 



 

 

 

FIGURA N°43. Carga S dead (carga muerta asignada del 1er al 3er piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°44. Vista en Planta Carga S dead (carga muerta asignada del 

1er al 3er piso) 

 



 

 

 

FIGURA N°45. Carga S dead (carga muerta asignada al 4to piso) 

 

 

FIGURA N°46.  Vista en Planta Carga S dead (carga muerta asignada al 4to 

piso) 

 



 

 

Cargas vivas asignadas del 1er al 3er piso 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°47. Carga Vivas Asignada del 1er al 3er piso incluyendo escalera 

interior 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

FIGURA N°48. Vista de Planta Carga vivas Asignada del 1er al 3er piso 

incluyendo escalera interior 

 

 



 

 

 

2. cargas vivas asignadas al 4to piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°49.  Asignación de Carga viva al 4to piso 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°50.  Vista en Planta de Asignación de Carga viva al 4to piso, así 

como de escalera exterior 

 



 

 

 

Asignación de alternaciones de cargas para losas aligeradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°51. Asignación de Carga Viva live 01 del 1er al 3er piso 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°52. Vista de Planta Asignación de Carga viva live 01 del 1er al 3er 

piso 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°53. Asignación de Carga Viva live 02 del 1er al 3er piso 

 

FIGURA N°54.  Vista de Planta Asignación de Carga Viva live 02 del 1er al 3er 

piso 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°55.  Asignación de Carga Viva live 01 al 4to piso 

 

FIGURA N°56. Vista de Planta Asignación de Carga viva live 01 al 4to piso 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°57. Asignación de Carga viva live 02 del 4to piso 

 

FIGURA N°58.  Vista de Planta Asignación de Carga Viva live 02 del 4to piso 

 

 



 

 

3.-Peso de tabiques sobre las vigas 

 

 

 

FIGURA N°59. Asignación de Carga Muerta sobre las Vigas con Tabiques con 

altura de 2.80m  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

FIGURA N°60.  Asignación de Carga Muerta sobre las Vigas con Ventanas 

 



 

 

 

 

FIGURA N°61. Asignación de Carga Muerta sobre las Vigas del 4to piso 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°62.  Vista 3d Asignación de Carga Muerta sobre las Vigas 

Perimetrales de la Edificación 

 

 

 



 

 

Definición de la masa de las estructuras, teniendo en consideración para 

edificaciones de la categoría C el peso= DEAD+SDEAD+0.25 LIVE 

 

FIGURA N°63. Masa de la Estructura (DEAD+SDEAD+0.25 LIVE) 

 

 

 



 

 

Anexo N° 6 DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

1. DISEÑO DE LOSA ALIGERADA Y LOSA MACIZA 

 

 

FIGURA N°64.  Area de Acero Mínimo para alas en Tracción y con Alma en 

Tracción 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FIGURA N°65. Se observa que los Cortantes Obtenidos del Programa son 

menores  

 

FIGURA N°66.  Momentos obtenidos del Programa con ellos podemos obtener 

el área de Acero 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°67.  Area de Acero para el nudo A, el cual tiene que ser mayor 

que el área de acero mínimo 

 

FIGURA N°68. Area de Acero para el nudo B, el cual tiene que ser mayor que el 

área de acero mínimo 

 



 

 

 

FIGURA N°69.  Area de Acero para el nudo C, el cual tiene que ser mayor que 

el área de acero mínimo 

 

FIGURA N°70.  Area de Acero para el claro A-B, el cual tiene que ser 

mayor que el área de acero mínimo 

 



 

 

 

FIGURA N°71.  Area de Acero para el claro B-C, el cual tiene que ser mayor 

que el Area de acero mínimo. 

 

FIGURA N°72.  Area de Acero para el Refuerzo por Temperatura 

 

 

 



 

 

DISEÑO DE LOSA MACIZA 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°73.  Acero Mínimo para Losa Maciza 

 

 

momento último que resiste el área de acero asignado, se observa que es mayor 

obtenido del programa esto quiere decir que el acero asignado de 3/8” cada 0.25 m 

es correcto 

 

 

 



 

 

2. PLANO DE LOSA ALIGERADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. DISEÑO DE VIGAS 

 

FIGURA N°74.  Area de Acero Requerido en Vigas utilizando Etabs 

 

 



 

 

 

 

FIGURA N°75. Diafragma de Momentos debido a Envolvente del eje B-B 

Diseño de la Viga VP-100 (25x40) Eje B-B 

 



 

 

 

FIGURA N°76.  diafragma de momentos en viga ubicada entre el eje 2-3 

(momentos máximos y mínimos en el claro A) 

 

FIGURA N°77.  Diafragma de Momentos en Viga ubicada entre el Eje 2-3 

(momentos Máximos y mínimos en el centro de la viga) 

 



 

 

 

FIGURA N°78.  Diafragma de Momentos en viga ubicada entre el eje 2-3 

(momentos Máximos y mínimos en el claro B) 

 

TABLA N°13. Para Asignar Acero en Vigas Aplicando la Norma E 0.30 en 

una Estructura Dual tipo II 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°14. Para Asignar Ganchos en Vigas Aplicando la norma E. 0 30 

en una estructura Dual tipo II 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°15. Diseño por Corte para Viga 

   

 



 

 

  

 

4. PLANO DE DESARROLLO DE VIGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. DISEÑO DE COLUMNA

 

FIGURA N°79. Secciones de Columnas para el Diseño 

 

 

 

 



 

 

 

 

Para el diseño de las columnas se ingresaron las combinaciones de cargas 

𝑈 = 1.40𝐶𝑀 + 1.70𝐶𝑉 

𝑈 = 1.25𝐶𝑀 + 1.25𝐶𝑉 ± 𝑆𝑋 

𝑈 = 1.25𝐶𝑀 + 1.25𝐶𝑉 ± 𝑆𝑌 

𝑈 = 0.90𝐶𝑀 + 1.25𝐶𝑉 ± 𝑆𝑋 

𝑈 = 0.90𝐶𝑀 + 1.25𝐶𝑉 ± 𝑆𝑌 

 

 

FIGURA N°80.  Combinaciones para el Diseño de Columnas 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°81.  Asignación de Acero Longitudinal y Transversal para la 

Columna C-1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°82. Area de Acero en las Columnas C-1 y C-2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°83. Ratios de demanda capacidad 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FIGURA N°84.  Diagrama de interacción (cargas axiles y momentos flectores) 

Diseño por corte 

 

FIGURA N°85.  Verificación de la cortante del acero columna C - 1 

 

 

 



 

 

 

FIGURA N°86.  Momentos nominales para diseño de corte 

 



 

 

 

Analisis en Dirrecion X

310.50 mm base del nucleo confinado del elemento normal l refuerzo con area Ash

Área bruta de la sección transversal

0.160 m2

Area del nucleo confinado medido al exterior del refuerzo de confinamiento

0.102 m2

Ash1= 2.620 cm2

Ash2= 1.397 cm2

Ash3= 2.126 cm2

S1= 8.117 cm2

S2= 15.219 cm2

S3= 13.333 cm2

S4= 9.525 cm2

S5= 10.000 cm2

S= 8.117 cm2

Verificacion de la zona de confinamiento

Lo1= 40 cm

Lo2= 47 cm

Lo3= 50 cm

L= 50 cm

Verificacion de la zona Central

S1= 15.875 cm

S2= 25.000 cm

S= 15.875 cm

usar Ø3/8" 1@0.05 +6@0.08 rsto@0.15

  =

Ag=

 𝑐ℎ=



 

 

6. DISEÑO DE PLACA PL-1 

 

 

FIGURA N°87.  Area de Acero Requerida para Extremos de placa 

 

TABLA N°16. Fuerzas, Momentos y cortantes de PL-1 

 



 

 

 

FIGURA N°88.  Corte de Diseño por Capacidad 

 

 

 

FIGURA N°89.  Acero para PL-1 en alma 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°90.  Verificación de Confinamiento 

 

FIGURA N°91.  Longitud de Confinamiento 

 

 



 

 

7. DISEÑO DE ESCALERAS 

 

Definición de Cargas Vivas y Muertas 

 

FIGURA N°92.  Dimensiones para escalera 

 

 



 

 

 

 

FIGURA N°93.  Combinaciones de Gravedad para escalera 

 

FIGURA N°94.  Asignación de Carga muerta en Escalera 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°95.  Asignación de carga viva en escalera 

 

FIGURA N°96.   Diagrama de Momentos obtenidos de la combinación por 

gravedad 

 

 



 

 

 

FIGURA N°97.  Momento Negativo Máximo  

 

FIGURA N°98.  Momento Positivo Máximo  

 



 

 

Diseño de Escalera a Por flexión 

 

TABLA N°17.  Area de acero asignado para los momentos obtenidos 

interpretación: Se determinaron que los espacios para un acero instalado de Ø 

3/8”. la distribución del acero inferior será de Ø 3/8” @ 20 cm y para el acero 

superior será de Ø 3/8” @ 15 cm, Por temas de figuración se debe diseñar acero 

transversal con una cuantía mínima. Para esto se utilizará acero de Ø 3/8” 

 

                                      

La distribución para el acero transversal es de Ø 3/8” @ 25cm 

 

 

 

 



 

 

Diseño Por cortante  

 

 

 

FIGURA N°99. Cortante máxima 3.07 ton 

 

interpretación: Como se observa el cortante obtenido del programa es menor 

que el cortante de concreto, esto quiere decir que no se necesita incrementar el 

espesor de la escalera. 

 

 

 



 

 

 

8. DISEÑO DE PLATEA DE CIMENTACION 

 

FIGURA N°100.  Utilización de Concreto 280 kg/cm2 para Platea de 

Cimentación 

 

FIGURA N°101. Combinaciones de Servicio para Platea 

 



 

 

 

FIGURA N°102. Verificación de Presiones Admisibles (cimentación 

comprimida con cargas por gravedad y con cargas incluyendo 

sismo) no existe tracciones 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°103.  Reacción de los joints, Muestra una resultante hacia arriba, 

pero la acción tiene una resultante hacia abajo, esto quiere 

decir que toda la cimentación esta comprimida 

 



 

 

 

FIGURA N°104. Verificación de Asentamientos en la Base, se observa que 

estamos dentro del Rango que dice la norma E. 060 que es 

0.0025m 

 



 

 

 

 

 

 

FIGURA N°105.  Acero para Cimentación se ha decido colocar Ø 5/8” @ 0.15m 

 



 

 

 

FIGURA N°106. Momento Resistente obtenido del área de acero Asignado, se ha 

determino que hay partes de la cimentación que necesitan colocar 

bastones 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

FIGURA N°107. observa la Cortante resistente del Concreto obtenido está dentro 

de los valores en la cimentación. 

 

 



 

 

 

 

 

FIGURA N°108.  Momentos Flectores en la Vigas de Cimentación. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°109.  Momento flector de la viga cimentación 40x60 cm 

 

FIGURA N°110.  Un Momento de 15.0972 se Necesitará 8 Ø 5/8” en la sección 

para esta viga 

 

FIGURA N°111. Para el Diseño de Corte se Necesitara Ø 3/8” , 1 @ 0.05 10 @ 

0.10 R@ 25cm A/E. 

 



 

 

9. PLANO DE CIMENTACION 

 

 

 



 

 

  

RESUMEN - SUSTENTO DE METRADOS - ESTRUCTURAS -EDIFICACION DE CONCRETO ARMADO 

ITEM DESCRIPCION UND EDIFICIO 
MET. 

TOTAL 

01.00.00.00    ESTRUCTURAS       

01.01.00.00    MOVIMIENTO DE TIERRAS       

01.01.01.01      EXCAVACIÓN DE CIMENTACION CON MAQUINARIA M3 224.51 224.51 

01.01.01.02      ENTIBADO PARA ZANJAS DE CIMENTACION M3 134.31 134.31 

01.01.01.03      RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO                                                              M3 176.31 176.31 

01.01.01.04      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 93.10 93.10 

01.02.00.00    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       

01.02.01.01      SOLADO 1:12, e=0.05 m                                                                                             M2 165.76 165.76 

01.02.01.02      CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G M3 6.84 6.84 

01.02.01.03      SOBRECIMIENTO 175 KG/ CM2 M3 0.69 0.69 

01.02.01.04      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO M2 10.00 10.00 

01.03.00.00    OBRAS DE CONCRETO ARMADO       

01.03.01.00       CIMIENTOS - PLATEA DE CIMENTACION       

01.03.01.01          CONCRETO F'c = 210 kg/cm2, CIMENTACION M3 38.73 38.73 

01.03.01.02          ACERO F'Y = 4200 KG/CM2, CIMENTACION KG 5,762.06 5,762.06 

01.03.02.00       CIMIENTOS - VIGAS DE CIMENTACION       

01.03.02.01          CONCRETO F'c = 210 kg/cm2, CIMENTACION M3 21.54 21.54 

01.03.02.02          ACERO F'Y = 4200 KG/CM2, CIMENTACION KG 2,694.33 2,694.33 

01.03.03.00       SOBRECIMIENTOS       

01.03.03.01 
         CONCRETO F'C= 210 KG/CM2, SOBRECIMIENTO 
ARMADO 

M3 9.61 9.61 

01.03.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO M2 64.01 64.01 

01.03.03.03 
         ACERO F'Y = 4200 KG/CM2, SOBRECIMIENTO 
REFORZADO 

KG 552.54 552.54 

01.03.04.00       COLUMNAS Y COLUMNETAS       

01.03.04.01          CONCRETO F'C= 175 KG/CM2, COLUMNETAS M3 25.82 25.82 

01.03.04.02          CONCRETO F'C= 210 KG/CM2, COLUMNAS M3 28.54 28.54 

01.03.04.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, COLUMNETAS M2 272.18 272.18 

01.03.04.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, COLUMNAS M2 162.80 162.80 

01.03.04.05 
         ACERO F'Y = 4200 KG/CM2, COLUMNAS Y 
COLUMNETAS 

KG 13,225.04 13,225.04 

01.03.05.00       PLACAS       

01.03.05.01         CONCRETO F´C= 210 KG/CM2,PLACAS  M3 22.19 22.19 

01.03.05.02         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO , PLACAS M2 88.72 88.72 

01.03.05.03         ACERO  F´Y =4200KG/CM2, PLACAS  KG 4,029.81 4,029.81 

01.03.06.00       VIGAS       

01.03.06.01          CONCRETO F'C= 175 KG/CM2  M3 0.49 0.49 

01.03.06.02          CONCRETO F'C= 210 KG/CM2  M3 38.76 38.76 

01.03.06.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VIGAS  M2 339.73 339.73 



 

 

01.03.06.04          ACERO F'Y = 4200 KG/CM2,  VIGAS KG 7,672.46 7,672.46 

01.03.07.00       LOSA ALIGERADA       

01.03.07.01          CONCRETO F'C=210 KG/CM2, ALIGERADO                                                                         M3 45.67 45.67 

01.03.07.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                                                                M2 526.96 526.96 

01.03.07.04          LADRILLO ARCILLA HUECO 15X30X30 cm                                                                                und 4,609.06 4,609.06 

01.03.07.03 
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 - 
ALIGERADOS                                                                    

KG 2,812.70 2,812.70 

01.03.08.00       ESCALERA       

01.03.08.01         CONCRETO F´C= 210 KG/CM2, ESCALERA M3 11.93 11.93 

01.03.08.02         ENCOFRADO Y DESEMCOFRADO , ESCALERA M2 65.52 65.52 

01.03.08.03         ACERO F´Y = 4200 KG/CM2, ESCALERA KG 687.26 687.26 
     

     

     

    44,619.98 

    


