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RESUMEN 

 

El presente trabajo de aplicación profesional “Elaboración del expediente técnico de la vivienda 

unifamiliar, ubicado en el centro poblado “San Francisco de Asís”, distrito y provincia de 

Chiclayo, departamento de Lambayeque. se ubica a unos 5 minutos de la cuidad mencionada, 

siendo su ubicación exacta en la av. Miguel Grau Mz. D Lt. 7-B, el predio cuenta con un área 

de 150m2, en la cual se desarrollaron estudios de mecánica de suelos determinando el tipo y 

clasificación de suelos para su posterior edificación.     

 

Luego se inicio a elaborar y diseñar los planos de ejecución de obra por especialidades, 

utilizando programas como el software AutoCAD, donde se aprecia con mayor exactitud su 

diseño, sus dimensiones, su representación gráfica de los elementos que lo conforman. 

   

Asimismo, se utilizó el software SRW7 Pro para la elaboración del presupuesto general de la 

obra, el cronograma de actividades y la valorización de obra    

 

Esencialmente, se sintetizó el proyecto de aplicación profesional con el Reglamento Nacional 

de Edificaciones y las Normas Técnicas empleadas para su diseño sismorresistente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Expediente técnico, vivienda unifamiliar, software AutoCAD, software SRW7 

Pro, Mecánica de los suelos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de una vivienda unifamiliar sismo resistente en el centro poblado “San 

Francisco de Asís”, distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque es 

fundamental para la estabilidad y seguridad de las personas que habitan dentro de ella 

garantizando una vigorosa respuesta frente a los fenómenos naturales y movimientos telúricos. 

 

El presente trabajo de aplicación profesional denominado “Elaboración del expediente 

técnico de la vivienda unifamiliar, ubicado en el centro poblado San Francisco de Asís, distrito 

y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque” tiene como finalidad solucionar la 

mejor calidad de vida, confort habitacional y estructural de la vivienda unifamiliar la propietaria 

del predio, respaldando así su seguridad y salvaguardando sus vidas durante los fenómenos 

naturales.         

 

El trabajo de aplicación profesional está elaborado en cinco capítulos: 

 

Capítulo I. En esta primera parte se reconoció la problemática del centro poblado “San 

Francisco de Asís” con el colapso de las viviendas, ocasionados por el fenómeno del niño 

costero en el año 2017 y el objetivo de nosotros de diseñar una vivienda sismorresistente dando 

así mayor seguridad sísmica y un confort habitacional a la propietaria.  

 

Capítulo II: En este capítulo se buscó información en libros, revistas y páginas cuyas 

similitudes guardan discrepancia con el análisis sismo resistente en edificaciones, toda esta 

información era con el fin de realizar un buen diseño de la vivienda unifamiliar. 

 

Capítulo III. En este capítulo ya es nuestro desarrollo del expediente técnico de la 

vivienda unifamiliar ubicado en el centro poblado “San Francisco de Asís”, provincia y distrito 

de Chiclayo. 

Capítulo IV. Luego de elaborar y diseñar los planos de ejecución de obra nos dimos 

cuenta que toda la estructura de la vivienda es una garantía frente a los movimientos telúricos. 

 

Capítulo V: Concluimos con la elaboración del expediente técnico completando así el 

presupuesto general de la obra la cual podrá ser presentado a la municipalidad distrital 

correspondiente para tramitar la documentación de acuerdo a ley.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA



10 
 

 

1.1 Formulación del problema 

Dado que, en el año 2017, la zona norte del país se vio afectada por el fenómeno del 

niño costero ocasionando el colapso de las viviendas más vulnerables en diversos distritos de 

la región, los pobladores del Centro Poblado “San Francisco de Asís tienen la necesidad de 

contar con una vivienda adecuada ya que es uno de los aspectos más importantes en la vida de 

una persona, además cubre las necesidades básicas, tales como la necesidad de abrigo, refugio 

y privacidad. 

 

1.1.1Problema general 

 1.0 ¿Cómo solucionar la necesidad de una vivienda adecuada para una familia y que 

satisfaga con ambientes necesarios la habitabilidad y confort del propietario? 

 

1.1.2Problemas específicos  

1.1 ¿Cómo obtener Información Técnica del predio para validar el proyecto? 

1.2 ¿Cómo determinar las necesidades primordiales del usuario por niveles (programa 

arquitectónico)? 

1.3 ¿De qué modo se reconoce las características físicas, mecánicas y químicas del suelo? 

1.4 ¿Cómo satisfacer las necesidades básicas del propietario y un confort adecuado? 

1.5 ¿Cómo fijar las partidas necesarias para la realización de la obra? 

1.6 ¿Cómo precisar los valores unitarios de cada una de las actividades de la obra? 

1.7 ¿Cómo determinar el valor referencial de la obra con su correspondiente fórmula de 

reajuste y precios? 

 1.8 ¿Cómo establecer el plazo de ejecución de obra y los desembolsos económicos 

mensualmente? 

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo general 

1.0 Elaborar el Expediente Técnico de la Vivienda Unifamiliar ubicado en el Centro 

Poblado San Francisco de Asís, distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, 

departamento de Lambayeque. 
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1.2.2 Objetivos específicos  

1.1 Obtener Información Técnica del predio para validar el proyecto. 

1.2 Solicitar información sobre las necesidades primordiales del usuario por niveles 

(programa arquitectónico). 

1.3 Estudiar las características físicas, mecánicas y químicas del suelo. 

1.4 Elaborar y diseñar los planos de ejecución de obra por especialidades. 

1.5 Cuantificar las partidas necesarias para la realización de la obra. 

1.6 Calcular los valores unitarios de cada una de las actividades de la obra. 

1.7 Determinar el valor referencial de la obra con su correspondiente fórmula de reajuste 

y precios. 

1.8 Calcular el plazo de ejecución de obra y los desembolsos económicos mensualmente. 

 

1.2.3 Justificación  

 

Este presente trabajo de aplicación profesional denominado “Elaboración Del 

Expediente Técnico De La Vivienda Unifamiliar, ubicado en el Centro Poblado San Francisco 

de Asís, distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque” tiene 

como propósito mejorar las condiciones de vida del propietario a través de una construcción de 

una vivienda unifamiliar, ubicado en la Av. Miguel Grau Seminario Mz. D Lt. 7-B, la cual 

satisfará las necesidades del propietario, considerando los aspectos normativos de habitabilidad 

y confort que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

Además, con este trabajo de aplicación o proyecto se logrará construir una vivienda 

sismo resistente, automatizada y que se integre al medio ambiente ecológico, beneficiando así 

a corto plazo al propietario y al largo plazo a su familia y personas dentro del inmueble.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Estado de arte 

 

Antecedentes internacionales  

Quipildor (2017) en su trabajo “Calculo de estructura de una vivienda unifamiliar”, su 

propósito principal es diseñar y calcular la estructura de una vivienda unifamiliar ubicada en 

una zona de alto riesgo sísmico (zona 3) Se utilizará la normativa y procedimientos Inpres-

Cirsoc 103 para combinar el porche y losa maciza para desarrollar los cálculos de Cypecad.  

  

Antecedentes nacionales 

Aymara et al., (2020) en su trabajo denominado “Propuesta de diseño de una vivienda 

unifamiliar para reducir la vulnerabilidad sísmica en el distrito de Lurigancho, Chosica” tuvo 

como principal objetivo diseñar geotécnica y estructuralmente una vivienda unifamiliar ubicada 

en la calle A, Mz. A1 Lt.52 Urb. Sol de Huampani, disminuyendo la vulnerabilidad sísmica 

usando el reglamento nacional de edificaciones, cumpliendo con los requerimientos mínimos 

que plantea está presente norma en lo cual se garantiza la reducción de la vulnerabilidad 

sísmica.       

 

Leiva et al., (2019) en su trabajo de investigación “Expediente técnico de una edificación 

unifamiliar ubicado en Manchay, distrito de Pachacamac” tuvo como objetivo elaborar un 

expediente técnico de una edificación unifamiliar, teniendo como principal referencia las 

normas técnicas especificadas en el reglamento nacional de edificaciones, convirtiendo el 

inmueble en una vivienda sismo resistente y segura frente a los desplazamientos sísmicos. 
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2.2 Bases teóricas  

 

2.2.1 Estudio de mecánica de suelos  

Santa Cruz (2018) señala que el estudio de la mecánica del suelo forma parte del campo de 

la ingeniería, dedicado al estudio de las fuerzas o cargas establecidas en la superficie 

terrestre. El estudio del suelo permite comprender las propiedades físicas y mecánicas del suelo 

y su composición de estrato, es decir, la profundidad de las capas o estratos que componen las 

diferentes características del suelo, y la ubicación del nivel freático (bajo el agua) (si lo hubiera) 

(p. 1). 

 

Por otro lado, Sánchez (2019) plantea como requisito principal que antes de utilizar el suelo 

como soporte de cualquier construcción que pueda generar en él grandes esfuerzos, se debe 

someter a estudio con el fin de determinar sus características físico-mecánicas y predecir su 

comportamiento y resistencia frente a la acción de las cargas  que deberá soportar, para esto se 

ha llevado a cabo diversos ensayos de laboratorio, y estos se realizaron de manera rigurosa para 

minimizar el margen de error, garantizándose que la certeza de los resultados sobre el 

comportamiento del suelo estudiado de una manera que no sea tan alto el grado de 

incertidumbre. 

 

Todo esto con el fin de amoldar el diseño de los cimientos ciñéndose a las características 

respecto a la resistencia del suelo para poder garantizar así que la construcción pueda cumplir 

con todas sus funciones, tanto de servicio como de resistencia frente a los efectos que actuarán 

sobre ella durante su vida útil (pp. 14-15) 

 

Laura (2016) define que el comportamiento mecánico del suelo en general, para el proyecto 

y construcción de cimentaciones superficiales, se expresa a través de la determinación de la 

carga máxima admisible, expresado mediante la capacidad portante del suelo, que no cause 

ningún problema de rotura o deformación excesiva del suelo que afecte el normal y adecuado 

funcionamiento en servicio de las estructuras o edificaciones construidas sobre el suelo. La 

capacidad portante se determina tradicionalmente a través de dos criterios: la resistencia al 

cortante y la deformabilidad del suelo analizados por separado. Cada uno de esos criterios rene 

una serie de formulaciones y planteamientos para determinar la capacidad portante del suelo, 

mediante modelos planteados a partir de principios diferentes, la teoría de la plasticidad por un 

lado y la teoría de la elasticidad por el otro lado respectivamente (p. 22). 
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Figura 1. Simbología de suelos granulares (RNE,2018, p.36) 

 

La presente Figura 1. muestra los principales tipos de suelos granulares describiéndolas 

según las capas o estratos que se van visualizando según el tipo de muestreo a emplearse 

ya sea por calicatas o por otro tipo de método, el cual se representa mediante un perfil 

estratigráfico. indicando su principal SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos) de acuerdo al tipo de suelo, según el estudio realizado en laboratorio. 
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Figura 2. Fallas por capacidad portante (Vesic, 1973) 

 

Figura 3. Fallas por capacidad portante (Vesic, 1973) 

 

En las  Figura 2 y 3, se visualiza las fallas primordiales, las cuales son por capacidad 

portante del suelo, es decir, la falla por capacidad portante se define como la rotura del 

suelo que ocurre cuando la resistencia del suelo se ve superada por la carga o esfuerzo 

que presenta una edificación, las fallas por capacidad portante se agrupan en tres 

categorías como se aprecian en las figuras ya mencionadas, por lo tanto, el estudio de 

mecánica de suelos es un requisito elemental para todo tipo o clase de edificación 

garantizando así que la estructura cumpla con todas las funciones de servicio así como 

también la rigidez frente a los sismos presentados.   
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2.2.2 Diseño sismo resistente de edificaciones  

Blanco (1991) El sismo es definido como la fuerza de inercia generada por el terremoto 

es muy superior a la carga más pesada que debe soportar la estructura durante su vida útil, sin 

embargo, la posibilidad de tal carga es muy pequeña, y es aún mayor en el caso de tal carga. Este 

costo es La duración es pequeña. Esta combinación de condiciones significa que la dirección 

del diseño es evitar el frágil colapso de la estructura incluso en el terremoto más fuerte, pero se 

puede aceptar la posibilidad de daño estructural porque es más económico reparar o reemplazar 

la estructura dañada por el terremoto (p. 2). 

 

Bazán y Meli (2002) plantean que la particularidad del problema del terremoto radica 

no solo en la complejidad de la respuesta estructural al impacto dinámico del terremoto, sino 

que, lo más importante, se deriva de la extremadamente baja predictibilidad del fenómeno y la 

extraordinaria intensidad de su impacto que se puede lograr. La probabilidad de que ocurra en 

la vida esperada de la estructura es muy pequeña. 

 

 

Guzmán (2015) afirma la amenaza de la probabilidad de que un terremoto sea un 

fenómeno físico (potencialmente dañino) depende de la intensidad del terremoto en el que se 

castiga la casa. Recuerde, la intensidad es la intensidad del terremoto, las condiciones del suelo, 

la geología y la topografía del sitio. Entender la amenaza sísmica permite evaluar sus para lograr 

mejores diseños: colocar efectos en ubicaciones adecuados para evitar áreas de relleno; fallas 

geológicas; deslizamientos de tierra, zonas de hundimiento o licuefacción. Mientras no se 

complete la estructura, esto ayudará a reducir la amenaza; sin embargo, para la estructura que 

se ha construido, tendremos un impacto proporcional a la vulnerabilidad. 
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Figura 4. Zonas sísmicas según el mapa geográfico del Perú (RNE, 2019, p.7) 

En la presente Figura 4, Las principales zonas sísmicas están indicadas en el mapa 

geográfico de Perú. La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la 

actividad sísmica observada, las características generales del movimiento sísmico y el 

código nacional de edificación determina un factor para cada zona, que se interpreta 

como mayor de 10 en 50 años. El% de probabilidad de la máxima aceleración horizontal 

en suelo rígido y el factor Z se expresa como parte de la aceleración gravitacional, por 

lo que se debe priorizar en el diseño sísmico el tipo de área a construir, para que la 

estructura tenga suficiente ductilidad y rigidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

Figura 5. Irregularidades en planta (Arnold et al, 1987, p.20) 

 

Cuanto más compleja es la estructura, más difícil es predecir su comportamiento 

sísmico. Por lo tanto, se recomienda que la estructura sea lo más simple y limpia posible para 

que la idealización requerida para el análisis sísmico sea lo más cercano posible a la estructura 

real. Debe además tratar de evitarse que los elementos no estructurales distorsionen la 

distribución de fuerzas considerada, pues se generan fuerzas en elementos que no fueron 

diseñadas para esas condiciones. 

 

Figura 6. Irregularidad en L (Arnold et al, 1987, p.239) 
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La configuración de diseño de una edificación en L genera varios desplazamientos pues 

no tiene simplicidad y simetría por los cual el sismo que viene provoca fallas en el centro de 

masa por lo que las estructuras chocan en si generando un efecto torsión, para evitar esos daños 

en la estructura se recomienda que se separe en dos bloques para que sean independientes no 

chocar entre si al momento del sismo minimizando los daños en la estructura edificada. 

 

2.2.3 Albañilería confinada  

San Bartolomé (1994) afirma La mampostería se define como un grupo de unidades que 

se bloquean o adhieren entre sí con un material determinado (como lodo o mortero de 

cemento). Las unidades pueden ser naturales (piedra) o artificiales (adobe, muro, ladrillo y 

bloque). Este sistema fue creado para satisfacer las necesidades de las personas (principalmente 

vivienda). Según la definición mencionada en el párrafo anterior, se puede concluir que la 

mampostería existe desde tiempos prehistóricos, y su forma original puede ser muros de piedra 

natural con arcilla o barro sobre ellos. Hoy se le llama "pilka" en nuestro entorno. En la 

actualidad, la arquitectura moderna, razones económicas y la mejor calidad de los materiales 

de construcción han llevado a que la edificación de mampostería del proyecto aproveche mejor 

las dimensiones del entorno, minimice la densidad de los muros, y por supuesto, también estará 

debidamente reforzada; por tanto, los muros de estos edificios podrán resistir Los terremotos 

moderados no causarán ningún daño estructural, mientras que los terremotos severos tienen 

daños estructurales reparables que pueden evitar el colapso a toda costa, salvando vidas vitales: 

vidas humanas. 

Abanto (2012) puntualiza que la albañilería es un sistema de construcción que resulta 

de la superposición de unidades de albañilería unidas entre sí por un mortero formando un 

conjunto monolítico llamado muro, el mortero está conformado por cemento, arena, cal y agua. 

Por ello su popularidad es que este tipo de construcción generalmente, se tienen ambientes con 

dimensiones pequeñas que varían entre 3.00 a 4.50 m generando una limitación los espacios 

para que los elementos estructurales tengan función estructural y justamente, los muros de 

ladrillo cumplen con estos dos requisitos y adicionalmente tienen un buen aislamiento térmico 

y acústico. En el Perú, la albañilería confinada es el sistema que más se emplea en la 

construcción de viviendas y edificios multifamiliares hasta 5 pisos según lo que estable la 

presente norma del reglamento nacional de edificaciones la E-0.70. 
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Figura 7. Modelaje de tabiques de albañilería (San Bartolomé, 1994, p.15) 

   

En la Figura 7, se presenta una construcción de albañilería con tabiquería en cuanto a 

su comportamiento sísmico es totalmente diferente a la de un muro confinado en sus 

extremos. La razón fundamental de dicha diferencia se debe al procedimiento 

constructivo, al margen del tipo de unidad o mortero que se emplea en cada caso, en el 

proceso constructivo de las tabiquerías se construye como preferencia los elementos de 

concreto armado incluyendo la losa aligerada que sostiene al pórtico, para finalmente 

levantar la parte de la tabiquería, pero la gran diferencia es que la estructura no trabaja 

de forma conjunta ya que la zona de interconexión de los elementos estructurales y la 

albañilería es débil, lo que hace que incluso frente a los sismos leves se separen ambos 

elementos, lo que hace que la albañilería trabaje como un puntal en compresión, debido 

a que la interacción solo se presenta en las esquinas, ocasionando que el tabique se 

deforme o falle por corte y que los elementos de concreto armado se deforme por flexión 

como se visualiza en la Figura 7.           
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Figura 8. Requisitos primordiales para que un muro sea confinado  

(San Bartolomé, 1994, p.15) 

 

En la Figura 8, se vuelve a visualizar un muy buen muro hermético, pues la estructura 

de hormigón armado tiene una única junta estanca de acuerdo con los mismos 

parámetros que establece la norma E-0.70 del (RNE), por lo que el muro ya es requisito 

básico se debe utilizar hormigón armado en sus 4 lados Los elementos están 

enmarcados, y la distancia entre los elementos verticales debe ser el doble de la distancia 

entre los elementos horizontales. Si la distancia es mayor que la distancia mencionada, 

se perderá la contención, especialmente en la parte central de la mampostería, el tamaño 

de la grieta se volverá incontrolable. 

 

Figura 9. Disposición mínima de los estribos (San Bartolomé, 1994, p.17) 
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Con respecto a la figura anterior, Figura 8, es preferible que se utilicé como mínimo 

acero longitudinal de 3/8” de manera que exista un núcleo de concreto bordeado del 

acero de refuerzo transversal, así también debe emplearse un concreto cuya resistencia 

no sea menor que fc=175kg/cm2. Por lo tanto el anclaje del refuerzo vertical y 

horizontal, así como los traslapes, deben ser diseñados a tracción de acuerdo a lo 

estipulado en la norma E-060, en previsión del corrimiento de la falla diagonal del muro 

sobre los elementos de confinamiento, debe existir concentración mínima de estribos en 

las esquinas del marco de confinamiento, la norma E-0.70 plantea confinar con una 

longitud de 45cm, así como también un diámetro mínimo de acero de refuerzo 

transversal que es como mínimo tiene que ser con un diámetro  de ¼”, adicionalmente 

a este se tiene que colocar como mínimo  dos estribos de refuerzo transversal en los 

nudos como se muestra en la Figura 9. 

 

 

 

  

Figura 10. Extremo superior de una columna con estribos a corto esparciamiento (izquierda) 

y a gran esparciamiento (derecha) (San Bartolomé, 1994, p.17) 
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Según la presente Figura 10, Los daños se pueden ver en muros cerrados, pero según 

múltiples ensayos realizados en muros cerrados, mostrar su comportamiento sísmico 

cuando son sometidos a elevadas cargas verticales o también se definen como tensiones 

axiales superiores al 5% de su resistencia. Pobre, en realidad reduciendo su ductilidad. 

 

Figura 11. Detalle de anclaje de refuerzo horizontal continuo en muro confinado (San 

Bartolomé, 1994, p.18) 

 

Según lo mencionado en la Figura 9, para evitar la pérdida de ductilidad en los muros 

de confinamiento debe adicionarse una cuantía mínima de acero de refuerzo horizontal 

como se muestra en la Figura 11, con un doblez vertical anclado en los elementos 

estructurales que como mínimo seria de 10 cm, sin embargo, para evitar posibles fallas 

de anclaje cuando se forman grietas de tracción por flexión horizontal en la columna, al 

colocar tales barras de acero, como se muestra en la Figura 10, la fuerza axial actuante 

no debe exceder 0.15 f´m, como se visualiza en la Figura 11.     

 

2.2.4 Análisis estructural   

Roncal (2017) define que el análisis sísmico tiene como objetivo estimar los valores de 

las fuerzas internas producidas en cada elemento de la estructura debido a un sismo. De la 

misma forma, se busca verificar que la estructura cumpla con los requisitos especificados en la 

Norma de Diseño Sismorresistente E.030, revisar las posibles irregularidades que se presenten, 

así como el cálculo de la junta de separación sísmica. 
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Choquehuanca (2017) plantea que en la actualidad existe un continuo desarrollo de la 

tecnología en todas las ramas de la ciencia, y en el caso de la ingeniería estructural, no es una 

excepción, debido a que existen diversos softwares que facilitan el cálculo estructural. Para el 

caso de la presente tesis, se optó por el software ETABS, cuyo uso es recomendado por varios 

profesionales, teniendo siempre en cuenta el criterio ingenieril al verificar los resultados. 

 

Villarreal (2009) señala que el Análisis Estructural, es una ciencia que se encarga de la 

elaboración de métodos de cálculo, determinar la resistencia, rigidez, estabilidad, durabilidad y 

seguridad de la estructura, a fin de obtener los valores requeridos para un diseño económico y 

seguro. Como ciencia, el análisis estructural comenzó a desarrollarse en la primera mitad del 

siglo XIX y construyó activamente puentes, vías férreas, presas y edificios industriales. Sin el 

método de cálculo de este tipo de estructura, es imposible diseñar una estructura portátil, 

económica y segura. En el análisis estructural clásico, solo se analiza el sistema de 

refuerzo. Hasta cierto punto, esto condujo al surgimiento de un nuevo curso de análisis 

estructural, en el que se analizaron otros tipos de sistemas estructurales. Se trata del auge del 

"análisis estructural de barcos", "análisis estructural de aeronaves", donde se analizan losas y 

bóvedas, y "análisis estructural de cohetes", cuya dirección es el cálculo de bóvedas 

simétricas. En estos cursos se utilizan métodos de teoría de la elasticidad, que son más 

complicados que los métodos clásicos de análisis estructural.   

 

Figura 12. Diagrama de cuerpo libre de una estructura apoyada con elementos empotrados 

(Camba et al, 1985, p.4) 
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El principal objetivo del análisis estructural es en tener un cálculo de las fuerzas externas 

y las deflexiones de cualquier punto de la estructura, teniendo en cuenta que un análisis 

siempre tiene que tener un equilibrio entre las fuerzas externas e internas en todos los 

elementos de la estructura, así como la compatibilidad de las deformaciones de todos 

los elementos, también la relación de fuerza-desplazamiento de la estructura, en la 

presente Figura 12 se muestra un diagrama de cuerpo libre en el cual está sujeta a 

equilibrios por lo tanto las reacciones en sus apoyos tiene que tener una igual a cero, si 

se aísla un nudo este tendrá que estar en equilibrio porque forma parte de la estructura 

y por lo tanto se puede calcular los equilibrios y momentos que se presenta en el 

elemento como se muestra a continuación:    

 

Figura 13. Reacciones y momentos de la estructura en el nudo B (Camba et al, 1985, p.5) 

 

Figura 14. Reacciones y momentos de la estructura al estar sometido a fuerzas externas e 

internas (Camba et al., 1985, p.5) 
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Es por ello es apropiado decir, que, si una estructura está en equilibrio cualquier punto 

o nudo que se aislé también lo estará, siendo necesario para que las acciones internas 

que la misma estructura pueda ejercer sobre cualquier elemento o nudo que se pueda 

aislar. 

 

Figura 15. Compatibilidad de deformaciones (Camba et al, 1985, p.6) 

 

Cuando se aplica un sistema de fuerzas a la estructura esta se deforma, pero si se tiene 

un cálculo de equilibrio esta conserva sus condiciones de continuidad, así como los 

desplazamientos finales de la estructura deberán que ser combatibles con las 

condiciones de deformación de los diferentes tipos de apoyo.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DESARROLLO DEL TRABAJO 
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3.1 Finalidad 

Con el fin de este proyecto de aplicación profesional se plantea un adecuado confort 

habitacional, una mejor calidad de vida a la propietaria de dicho predio, la cual se implementará 

mediante la elaboración de expediente técnico de la vivienda unifamiliar. 

La esencia de este trabajo es brindar un adecuado proyecto arquitectónico enlazado con un 

óptimo refuerzo estructural y las adecuadas instalaciones eléctricas y sanitarias de tal forma que 

la edificación cumpla con la funcionalidad solicitada por el cliente.  

 

3.2 Propósito 

Al desarrollar este trabajo de aplicación profesional, unas de las principales metas es lograr el 

título profesional técnico en construcción civil. 

 Así también con dicho proyecto de aplicación profesional también se logrará que la dueña de 

la vivienda unifamiliar tenga un predio más seguro, de carácter sismo resistente frente a la 

respuesta de un sismo, reduciendo así las posibilidades de daños y colapso salvaguardando las 

vidas que moran dentro de ella. 

 

3.3 Componentes 

 

3.3.1 Información técnica del predio  

El conjunto de documentos requeridos sirvió para percibir la formalización y legalidad según 

ley, así como el legítimo propietario y su inscripción en la entidad correspondiente.    

 

3.3.2 Necesidades primordiales del usuario 

La lista de necesidades se empleó para cubrir las necesidades básicas del usuario de acuerdo a 

las normas establecidas en el reglamento nacional de edificaciones mejorando la estructura y 

confort de la vivienda unifamiliar.  

 

3.3.3 Estudios Básicos: Mecánica de Suelos  

El estudio de la mecánica del suelo nos permite conocer el tipo y clasificación del suelo a 

construir, evitando así asentamientos y daños ocasionados por cargas excesivas en la vivienda. 
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3.3.4 Elaboración y diseño de planos de ejecución de obra por especialidades 

El diseño y elaboración de planos de obra por especialidades nos constituye una garantía sismo 

resistente de carácter técnico profesional, implementando la infraestructura teniendo como 

origen el reglamento nacional de edificaciones y las normas técnicas peruanas.   

 

3.3.5 Cuantificación de las partidas: Metrados de obra  

Las cuantificaciones de obra nos permiten tener las longitudes y volúmenes de cada partida que 

se emplea por especialidades para su posterior análisis de precio unitario y su cronograma de 

ejecución de actividades.    

 

3.3.6 Cálculo de costos unitarios 

Al realizar el desagregado de costos unitarios de cada partida, nos proporcionó tener un análisis 

de precios según su unidad de medida que establece el Reglamento de Metrados, así como 

también de la mano de obra, materiales, herramientas y equipos según lo establecido en la tabla 

salarial actual del régimen de construcción civil.  

 

3.3.7 Determinar el valor referencial  

El valor referencial determinó el costo estimado de la obra a ejecutar, el cual está compuesto 

principalmente por el costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos, esto corresponde al 

monto de obra incluido en el expediente técnico. 

3.3.8 Programación de obra  

El cronograma de ejecución de obra estimó las duraciones de las actividades por especialidades 

según los días calendario establecidos mediante el software Ms Project.  

 

3.3.9 Elaboración del Informe de trabajo de aplicación profesional  

En el informe de aplicación profesional se concretó todo el expediente técnico, con 

fundamentos teóricos y técnicos profesionales, así como las actividades principales que hemos 

seguido durante la duración del informe establecidos en el cronograma de actividades.    
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3.3.10 Sustentación del trabajo de aplicación profesional  

Con la sustentación del proyecto de aplicación profesional, argumentaremos de manera técnica 

profesional la elaboración del expediente técnico de la vivienda unifamiliar detallando cada uno 

de los procesos seguidos en la realización de dicho expediente, así como los cálculos y formulas 

empleadas para llegar a justificar la elaboración y diseño de los planos de ejecución de obra. 

 

3.4 Actividades  

3.4.1 Información técnica del predio  

Para validar la pertenencia del predio se coordinó con la propietaria, las Sr María Becerra Celis 

la cual nos proporcionó los documentos emitidos por la municipalidad distrital de Chiclayo, la 

cual se verifico su veracidad, geometría, dimensiones y también los parámetros urbanísticos 

como parte de la información técnica del predio, así como su legitimidad de la misma.       

 

Figura 16. Certificado de posesión emitido por la entidad distrital correspondiente 
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Figura 17. Certificado de parámetros urbanísticos emitido por la entidad correspondiente. 
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3.4.2 Necesidades primordiales del usuario  

Las necesidades primordiales se establecen por niveles tal y como se muestra en la distribución 

arquitectónica del proyecto de aplicación profesional, de esta forma se mejora el confort y la 

calidad de vida del usuario, la cual se muestra a continuación: 

a) Primer nivel: Cochera para estacionamiento vehicular, Cocina, sala – comedor,               

Pasadizo, lavandería, dormitorio principal, baño principal, dormitorio secundario, baño 

secundario, jardín. 

b) Segundo nivel: Estudio, Baño de estudio, Hall, dormitorio principal, baño principal, 

Dormitorio secundario, baño secundario. 

c) Tercer nivel: Dormitorio, baño, Estar Tv, dormitorio principal, baño principal, 

dormitorio secundario, baño secundario. 

 

3.4.3 Estudio Básicos: Mecánica de Suelos  

Con el estudio de mecánica de suelos se pudo conocer el tipo de suelo, así como sus capacidades 

físicas y mecánicas, el método que se empleo fue el método de calicatas, según los datos 

tomados en el terreno mediante las muestras llevadas a laboratorio nos detalla las principales 

condiciones del estrato de apoyo la cual es de tipo de suelo limo y arcilla inorgánica de baja 

plasticidad, por ello es importante conocer este concepto antes de edificar la cual nos va a 

permitir tener una mejor respuesta sísmica frente a los movimientos telúricos.   

 

Figura 18. Visualización de la calicata 01 
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Figura 19. Egresado Garcia Becerra Samuel en el laboratorio de suelos INGEONORT S.A.C 

 

3.4.4 Elaboración y diseño de planos de ejecución de obra por especialidades 

Se desarrolló el proyecto de aplicación profesional en correlación a los componentes que 

conforman un expediente técnico conforme a ley, para posteriormente obtener el presupuesto 

general, su calendario de plazo de ejecución, los planos de ejecución de obra y los demás 

documentos técnicos que conforman todo el expediente técnico las cuales se muestran a 

continuación:   

3.4.4.1 Memoria descriptiva 

En la memoria descriptiva se ha constituido la descripción del proyecto y la justificación técnica 

de acuerdo al tipo de obra que se está ejecutando, entre los aspectos que lo conforman están los 

antecedentes, ubicación del proyecto, las condiciones ambientales, las condiciones climáticas, 

la situación geográfica como componente principal del proyecto de aplicación profesional.    
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3.4.4.2 Planos de ejecución de obra  

Se elaboró los planos de ejecución de obra teniendo como cimiento principal el reglamento 

nacional de edificaciones para el diseño y cálculo, así como también las demás normas las 

cuales figuran dentro de la memoria de cálculo, para posteriormente su dibujo y representación 

en el software AutoCAD, se realizaron planos de Ubicación y Localización (U-01), 

Arquitectura (A-01, A-02, A-03, A-04), Estructuras ( E-01, E-02, E-03), Instalaciones 

Sanitarias (IS-01, IS-02, IS-03, IS-04), Instalaciones Eléctricas (IE-01, IE-02, IE03, IE-04, IE-

05), Evacuación y Señalización (SE-01, SE-02).    

3.4.4.3 Especificaciones Técnicas  

Las especificaciones técnicas del proyecto de aplicación profesional constituyen a todo el grupo 

de reglas y documentos que se estipulan en los trabajos como son: método de construcción, 

calidad de materiales a emplearse, procedimientos constructivos, medición y condiciones de 

pago, cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra, se está detallando con sus 

respectivas especificaciones técnicas, así como se específica en los planos de ejecución de obra.    

3.4.4.4 Memoria de Cálculo  

Se evaluaron los planos de arquitectura proponiendo a modo de estimación las dimensiones a 

las estructuras de la edificación las cual se definió para su predimensionamiento con el fin de 

establecer la garantía sismo resistente en la vivienda unifamiliar los cuales se muestran a 

continuación:  

3.4.4.4.1 Estructuras  

a) Losa Aligerada: Las losas son los elementos encargados de recibir las cargas de 

gravedad y transmitirlas a las vigas, también tienen la función de diafragma rígido que 

conecta los elementos estructurales garantizando un desplazamiento compatible el 

criterio a utilizarse es de tener en cuenta la luz más desfavorable, así como la norma E-

0.20 cargas del reglamento nacional de edificaciones la cual se define que si la 

sobrecarga es mayor a 300kg/cm2 entonces se emplea el criterio de:  

ℎ = 𝐿/25 
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Reemplazando:  

ℎ =
4.58

25
= 0.18 𝑚  usaremos un peralte de 20 cm 

- Área del acero positivo y negativo 

 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑢

∅. 𝑓′𝑦. (𝑑 −
𝑎
2)

 

 

- Cálculo de la constante “a” 

 

𝑎 =
𝐴𝑠 𝑥 𝑓′𝑦

0.85 (𝑓′𝐶 𝑥 𝑏)
 

 

Donde: 

 

As :    Área del acero 

Mu:     Momento ultimo 

F’y:     Fluencia del acero (4200kg/cm2) 

F’c :     Resistencia del concreto (210kg/cm2) 

∅    :     Constante 0.9 

d   :     Peralte efectivo 0.17 cm 

b   :     Base de vigueta 0.10 cm 

h   :     Altura de Losa 0.20 cm 

a   :      Constante d/5 = 3.4 cm 

 

b) Vigas: Las vigas son elementos estructurales que se encargan de transmitir las cargas 

de la edificación hacia las columnas, las vigas son elementos que se diseñan por flexión 

ya que estas están expuestas a momentos y deformaciones que se pueda presentar por 

los factores del sismo el criterio a tomarse es según la norma E-0.60 la cual se muestra 

por categorías de vivienda en las siguientes formulas:  
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- Peralte:   

                                          ℎ = 𝐿𝑢𝑧 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝐿𝑛)/12 

- Base:                                               𝑏 =
ℎ

2
 

 

- Área del acero positivo y negativo 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑢

∅. 𝑓′𝑦. (𝑑 −
𝑎
2)

 

 

- Calculo de la constante “a” 

𝑎 =
𝐴𝑠 𝑥 𝑓′𝑦

0.85 (𝑓′𝐶 𝑥 𝑏)
 

- Donde: 

 

As :    Área del acero 

Mu:     Momento ultimo 

F’y:     Fluencia del acero (4200kg/cm2) 

F’c :     Resistencia del concreto (210kg/cm2) 

∅    :     Constante 0.9 

d   :     Peralte efectivo 0.17 cm 

b   :     Base de vigueta 0.10 cm 

h   :     Altura de Losa 0.20 cm 

a   :      Constante d/5 = 3.4 cm 

 

c) Columnas: Básicamente la columna es un elemento estructural que trabaja a 

comprensión, pero debido a su ubicación en el sistema estructural deberá soportar 

también solicitaciones de flexión, corte y torsión. Para ello hemos dado unas 

nomenclaturas según el ancho tributario y la zona más crítica en la cual se 

predimensiona las formulas a emplearse son según la nomenclatura para hallar el área 

del concreto las cuales son:  
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- Área del concreto 

          C-1:                                      
𝑃𝑆

0.45 𝑋 𝑓´𝑐
 

          C-2:                                    
𝑃𝑆

0.35 𝑋 𝑓´𝑐
 

          C-3:                                   
𝑃𝑆

0.35 𝑋 𝑓´𝑐
 

          C-4:                                   
𝑃𝑆

0.35 𝑋 𝑓´𝑐
 

 

- Calculo de cuantía  

𝑃𝑢 = 0.85 ∗  𝑓′𝑐 ∗ 𝐴𝑔 + 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 /1000 

- Donde: 

      Pu:   Carga ultima  

      F’c:  Resistencia del concreto 210kg/cm2 

       F’y:  Fluencia del acero 4200kg/cm2 

       Ag:   Área del concreto  

       As:    Área del acero 

 

 

d) Cimentaciones aisladas: Zapatas: Teniendo los datos geotécnicos del estudio de suelos 

y teniendo ya los elementos estructurales dimensionados, así como el metrado de cargas 

diseñamos las cimentaciones aisladas para poder tener una mejor respuesta frente a los 

asentamientos las formulas a emplearse son las siguientes: 

 

- Esfuerzo neto del terreno “σn ":  

𝜎𝑛 =  (𝑑𝑓 ∗  10 ∗  𝑦𝑡 ∗  ℎ𝑓 ∗ 𝑠/𝑐/100) 

- Área de la zapata:  

𝐴𝑧𝑝𝑎 = ( 𝑃𝐷 + 𝑃𝐿/σn) 
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- Donde: 

σn : Capacidad portante del suelo  

df :  Profundidad del desplante  

yt :  Peso específico del terreno 

hf :  Altura de nivel piso terminado 

s/c: Sobre carga del terreno  

pd:  Carga muerta 

pl:   Carga viva  

 

 

e) Cimentación corrida: Para el diseño de cimientos corridos se ha tomado la zona más 

crítica de la vivienda siendo los baños los que tienen un mayor esfuerzo para recibir las 

cargas las cuales se representan en los planos de estructuras los cuales se ha empleado 

las siguientes formulas: 

𝜎𝑛 =  
𝑃

𝐴
 

𝐴 =  
𝑃

𝜎𝑛
 

 

3.4.4.4.2 Instalaciones Sanitarias  

a) Dotación de agua fría: Para el cálculo de la dotación se estará de acuerdo al reglamento 

nacional de edificaciones la norma IS-0.10, la cual estima que es por el área del terreno:   

Hasta 200m2 = 1500 lt/d 

 

b) Dotación de Agua caliente: Para el cálculo de la dotación de agua caliente estará por 

dormitorio de la vivienda, así como lo estipula la norma IS-0.10   

5 dormitorios < 450 lt/d 
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              Según norma para viviendas:  

450l/d x 1/5 = 90 l/d 

c) Cálculo de capacidad de cisterna: Para el cálculo de cisterna se emplearon las 

siguientes formulas:  

𝑉𝐶 =  𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚3 (
3

4
) 

d) Cálculo de capacidad de tanque elevado: Para el cálculo de tanque elevado se 

emplearon las siguientes formulas:  

𝑉𝑇 =  𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚3 (
1

3
) 

 

 

e) Cálculo del equipo de bombeo: Para el cálculo del equipo de bombeo se tomará la 

siguiente formula:  

𝐻𝑃 =  1𝑥𝑄𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 𝑥 𝐻𝑡 
             75 𝑥 𝑒 % 

 

 

f) Cálculo del caudal máximo probable: Se utiliza para lugares privados como viviendas 

unifamiliares y multifamiliares para ello se emplea la siguiente formula:   

𝑄𝑚𝑝 = 1.7391 ∗ 𝑄0.6891                                                            𝑄 = 𝑣/𝑡 

 𝑄𝑚𝑝 = 𝑙𝑝𝑚 (𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜)      𝑄 = 𝑚3/𝑠. (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜)  

             𝑄 = 𝑙𝑝𝑚 (𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜            𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛(m³)             

                                               𝑇 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠)   

 

g) Cálculo de la velocidad:  Para el cálculo se utiliza la ecuación de la continuidad Q = V* 

A; en la que se despeja la velocidad:  

𝑉 =
𝑄

𝐴
= 𝑚/𝑠𝑒𝑔                     𝑉 =

𝑄 ∗ 4

𝜋 ∗ 𝐷2
= 𝑚/𝑠𝑒𝑔 

           Donde: 

                            𝑉 = 𝑚/𝑠 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜) 

                            𝑄 = 𝑚3/𝑠 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜) 

                            𝐷 = 𝑚 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) 
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h) Cálculo de la gradiente hidráulica (s): Las pérdidas de carga en las tuberías es el 

aspecto más importante en el dimensionamiento, debido a que esta variable será la que 

determine la presión de agua en un aparato y los requerimientos de presión de la red 

pública. Para ello utilizaremos las siguientes fórmulas de gobierno: 

- Para tuberías <2” (Flamat) 

𝑆 =
0.00061 ∗ 𝑄1.75

𝐷4.75
 

- Donde: 

                                       𝑄(𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙) = 𝑚3/𝑠 

                                      𝐷(𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜) = 𝑚 

                                 𝑆(𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) = 𝑚/𝑚 

 

 

i) Cálculo de la longitud total:  

 

𝐿 = 𝐿𝑒 + 𝐿. 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 

Donde:  

𝐿𝑒             ∶  𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒. (𝑚) 

𝐿. 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎:  𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜. (𝑚) 

𝐿                ∶  𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎. (𝑚) 

 

 

 

j) Cálculo de la perdida de carga:  

 

𝐻𝑓 = 𝑆 ∗ 𝐿 

Donde: 

𝑆                ∶ 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 

𝐿                ∶  𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎. (𝑚) 

𝐻𝑓             ∶ 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎. (𝑚) 
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k) Pendiente máxima para sistema indirecto mixto: 

 

𝑆𝑚𝑎𝑥 =
𝐻

𝐿𝑇
 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

3.4.4.4.3 Instalaciones Eléctricas  

a) Cálculo de intensidad de diseño: Una vez establecido el cálculo de cargas se establece 

calcular la red de acometida la cual se dimensiona mediante la siguiente formula:  

𝐼 =  
𝑀𝐷

1.73 𝑥 220𝑉 𝑥 0.90
 

 

b) Cálculo de circuitos por caída de tensión:  Para el cálculo de sección de conductores 

se tomará por el método de caída de tensión no excediendo el 2.5% ni el 4% mediante 

la siguiente formula: 

∆𝑉 = 𝐾 ∗ 𝐼𝑑 ∗ 
𝑃 ∗ 𝐿 

𝑆
  cos 𝜑  

                Donde: 

                          ∆𝑉 = Caída de tensión en voltios  

                            K = Constante dependiendo del tipo de red  

                            K1 = 2 para red monofásica  

                            K2 =  √3 para red trifásica  

                             Id =   Corriente  

                              p =  Resistividad 

                             L = Longitud 

                             S = Sección transversal  

                             Cos 𝜑 = Factor de potencia  

 

H=Altura de tubería 

LT=Long. Total de 

tuberia 
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3.4.5 Cuantificación de las partidas: Metrados de obra  

Dentro del expediente técnico los metrados de obra son muy elementales ya que son las 

cuantificaciones de las partidas son muy importantes para sus trabajos de construcción lo cual 

teniendo los resultados se puede programar o ejecutar con un plazo determinado, así mismo 

también ayuda a determinar el presupuesto de obra por lo que lo representa la unidad de medida 

y forma de pago.  

3.4.6 Cálculo de costos unitarios  

Cada partida del presupuesto constituye un costo parcial, para llegar a determinarlo se requiere 

un análisis de precios unitarios en la cual se desagrega teniendo en cuenta la mano de obra, 

equipos, materiales, precios y demás insumos que se requiera o especifique en cada partida. 

Cuando los precios ya hayan vencido se establece una fórmula polinómica para actualizar a 

cada partida en la cual no genere sobre costos o algún otro adicional en el proyecto.  

3.4.7 Determinar el valor referencial  

El valor de constituye referencia el costo estimado de la obra a realizar. El costo se determina 

de acuerdo a la elaboración del presupuesto de obra. Se compone principalmente de costos 

directos, gastos generales, utilidades e impuestos. Corresponde a un documento técnico, y su 

valor de referencia debe considerar el objeto de la obra. Y el alcance esperado de la 

investigación de precios de mercado.  

3.4.8 Programación de obra  

Durante la ejecución de obra mediante los planos por especialidades, siempre se tiene que tener 

una programación establecida para cada actividad, es muy importante programar cada actividad 

para evitar un retraso o una pérdida de insumos para ello se elabora una programación con las 

cuadrillas y mano de obra la cual se lleva en el programa de Ms Project.  

3.4.9. Elaboración del informe de aplicación profesional  

Teniendo los documentos técnicos completados, se desarrolló el informe de aplicación 

profesional en el cual se está reflejado todo el aprendizaje académico durante el tiempo de 

estudios, implementando los conocimientos teóricos prácticos en este presente trabajo de 

aplicación profesional. 
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3.4.10   Sustentación del proyecto de aplicación profesional  

Con la sustentación del proyecto de aplicación profesional justificaremos de forma académica 

cada componente realizado acreditando de forma teórica y práctica nuestro expediente técnico.      

 

3.5 Limitaciones  

- Falta de asesor de investigación durante mi periodo de egreso. 

- Se presentaron inconvenientes en las fechas de viaje la cual coincidían con el mismo 

horario académico por lo cual no se pudo tener asistencia a las clases estudiantiles. 

- Hubo ocasiones en las que los pasajes de Lima a la cuidad de Chiclayo subían 

repentinamente ocasionando más sobre costos económicos de lo presupuestado. 

- Se tuvo que realizar un constante seguimiento a la entidad distrital correspondiente para 

la entrega de los documentos del predio para poder tener veracidad y legitimidad de la 

misma. 

- Se estuvo esperando que mi compañero concluya de tramitar sus certificados modulares, 

ya que es requisito indispensable para poder llegar a sustentar el presente trabajo de 

aplicación profesional. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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RESULTADOS 

 

Al finalizar el trabajo de aplicación profesional se adquirieron los resultados confiados, 

teniendo como principio el Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas Técnicas 

Peruanas requeridas para la elaboración de toda la estructura que conforman el expediente 

técnico. 

 

Alcanzando satisfacer las expectativas de la propietaria de la vivienda, cumpliendo con las 

actividades programadas, establecidos por el departamento de investigación y consolidando con 

los conocimientos académicos adquiridos durante la formación profesional. 

 

Obteniendo los planos de ejecución de obra, los metrados de obra, el análisis de costo unitario 

y la programación de ejecución de obra, la cual son documentos esenciales para determinar el 

costo y duración total de la obra, así como su garantía sismo resistente mediante la elaboración 

y diseño de planos por especialidades como se describe en el expediente ya mencionado. 

 

 El expediente técnico de la vivienda unifamiliar se hará entrega a la propietaria de la vivienda 

la Sr. María Becerra Celis, para su ejecución de obra y la gestión de los trámites de acuerdo a 

ley en la Municipalidad Distrital de Chiclayo, departamento de Lambayeque. 

    

El presupuesto total del proyecto es de un millón ciento y sesenta mil trecientos cinco y treinta 

cinco nuevos soles (S/.377092.06). Teniendo previsto para su ejecución del proyecto unos 223 

días calendario. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

a) Se concluyó con la elaboración del expediente técnico de la vivienda unifamiliar ubicado 

en el centro poblado “San Francisco de Asís”, distrito y provincia de Chiclayo, 

departamento de Lambayeque. 

 

b)  Se implementó los estudios básicos preliminares a la ejecución de obra como son el 

estudio de mecánica de suelos, y la toma de los documentos técnicos para validar la 

autenticidad de la vivienda. 

 

c)   La elaboración y diseño de planos son la parte transcendental en el proyecto de 

aplicación profesional ya que establece una garantía sismo resistente frente a los sismos 

de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas Técnicas Peruanas 

que la complementan.  

 

d) La realización de los metrados de obra de acuerdo a los planos de ejecución de obra por 

especialidades y las partidas que la conforman es muy importante porque nos permite 

tener las longitudes y volúmenes de cada actividad a realizar para posteriormente tener 

un análisis de costos unitarios obteniendo así el presupuesto general. 

 

e) La programación y duración de las actividades empeladas en obra determinan el tiempo 

de ejecución total del proyecto, así como los retrasos que se puedan presentar, mediante 

una ruta critica la cual se representa en el software Ms Project. 

 

f) La valorización de obra establece el pago de acuerdo a los rendimientos de la mano de 

obra, por cada partida según las especialidades que la conforman, para tener un control 

de obra adecuado garantizando así su construcción de la vivienda de forma eficiente. 
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RECOMENDACIONES 

 

a) La ejecución de la obra en la vivienda unifamiliar deberá estar a cargo de un profesional 

el cual puede ser un ingeniero civil o un técnico en construcción civil, para respaldar las 

Normas Técnicas Peruanas empleadas en el diseño y elaboración de planos, así también 

realizando un óptimo proceso constructivo. 

 

b) Es transcendental apoyarse en todas las especificaciones técnicas presentadas en los 

planos por especialidades para que el proyecto cumpla con todos los requisitos 

establecidos y los resultados sean beneficiosos para la vivienda unifamiliar. 

 

 

c) Utilizar agregados y materiales que tengan un adecuado control de calidad para 

consolidar su aporte en la construcción de la obra y el tiempo de vida se la edificación 

sea útil, evitando así las reparaciones de las estructuras garantizando la rigidez de la 

misma.  

   

d) El proceso constructivo se tiene que compatibilizar de acuerdo a los planos de ejecución 

de obra, trabajando de forma conjunta de acuerdo a las especificaciones técnicas 

indicadas, para evitar daños en los elementos estructurales o muros de confinamiento, 

para tener una mejor respuesta sismo resistente.  
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Apéndice A. Cronograma de Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Apéndice B. Presupuesto General del Proyecto 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Apéndice C. Planos. 

 

Plano de Distribución Arquitectónica (A-01) 

 

 

 

 



 
 

 

Plano de distribución arquitectónica (A-02)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Plano de Cortes y Elevaciones (A-03) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Plano de Estructuras y cimentación (E-01) 

 

 



 
 

 

Plano de Estructuras – Losa aligerada (E-02) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Planos de Estructura – Detalle de Vigas (E-03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Plano Isométrico de Instalaciones Sanitarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Plano de Montantes de Instalaciones Eléctricas  

 


