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Resumen 

    Este trabajo de investigación tuvo como objetivo reconocer las 

propiedades del terreno e indicadores que intervienen en la vulnerabilidad estructural 

de las viviendas ante el riesgo sísmico en las viviendas del Asentamiento Humano 

vista alegre, Distrito de Casma, provincia de Casma, Departamento de Ancash, con 

el objetivo de preservar la integridad de la población ante un evento sísmico. 

    La recolección de datos de cada vivienda se realizó añtravés de 

encuestas elaboradas exclusivamente paraceste fin, Asignando diferentesñformatos 

dependiendo el tipoñlde material utilizado para la construcción. Añltravés de la 

investigaciónñno experimentalñtransversal, se aplicó lañtécnica deñobservación para 

unañmuestra de 13 viviendas deñuna población totalñde 70 viviendas. 

    Lasñviviendas evidenciaron unañvulnerabilidad estructuralñlalta, 

por losñdaños graves enñsu estructura, corrosiónñde aceroñen columnas y vigas, 

daños en losñmuros, falta deñconfinamiento deñmuros, la falta de columnas y vigas 

de amarre en algunas viviendas, techoñfrágil y muy malñestado deñconservación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: 

 

Theñobjective of thisñresearch workñlwas to recognize the properties of the land and 

indicators that intervene in the structural vulnerability of homes to seismic risk in the 

homes of the Vista Alegre Human Settlement, District of Casma, province of Casma, 

Department of Ancash, with the objective of preserving the integrity of the population in 

theñevent of añseismicñevent. 

The data collection of each dwelling was carried out through ñurveys prepared exclusively 

for thisñpurpose, assigning differentñformats depending on theñtype ofñmaterial used for 

construction. Throughñlnon-experimental cross-sectional research, theñlobservation 

techniqueñwas applied to añlsample of 13 dwellingsñlout of a totalñlpopulation of 70 

dwellings. 

Theñhouses showed a highñstructural vulnerability, dueñto the serious damageñto their 

structure, corrosionñof steel inñcolumns and beams, damage to the walls, lack of 

confinement of walls, lack of columns and tie beams in some houses, fragile roof and 

very poor state of conservation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con el transcurso de los años, la necesidad de viviendas en la ciudad de Casma es 

constantemente más indispensable. Actualmente, esta necesidad perjudica a toda la 

población en general. En la población de bajo recursos económicos esta necesidad está 

siendo atenuada por la autoconstrucción de viviendas. Esto quiere decir que el propietario 

construye su propia vivienda sin la supervisión de un profesional capacitado (ingeniero o 

arquitecto). 

En la provincia de Casma la gran mayoría de viviendas son construida de manera 

informal, pues se construye de forma desorganizada y con nulo conocimiento de diseño 

sísmico de estructuras. 
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Considerando las pesquisas bibliográficas vinculadas con el título del proyecto de 

investigación y tomando en cuenta lo anterior, Gutiérrez, J. (2018) en su tesis que lleva 

por título “Vulnerabilidad Sísmica en Estructuras de Edificaciones Indispensables en 

Santiago de Cali”, cuya finalidad fue evaluar el grado de vulnerabilidad sísmica que 

existe en la ciudad de Santiago de Cali, tomando como ejemplos los casos de las clínicas 

farallones y Santillana  para evaluar sus fallas estructurales por eventos sísmicos, 

sabiendo que ante un eventual evento sísmico las edificaciones puedes desarrollar daños 

insustanciales en sus mamposterías o daños drásticos  en la estructura de soporte, como 

viga, columnas y sus respectivos refuerzos.                         

                        La investigación utilizada en este proyecto de tesis es descriptiva por el 

motivo que no utilizo herramientas de laboratorio.  Las construcciones que son destinadas 

a clínicas y hospitales de segundo o tercer nivel en la actualidad deben ser elaboradas 

bajo los parámetros de la norma sismo resistente NSR-10 y los parámetros fijados por la 

microzonificación. Pero desafortunadamente estas construcciones fueron elaboradas en 

tiempos donde las normas no estaban bien elaboradas.     

    Pero el lance más alarmante es el de la clínica Colombia que se encuentra 

situada 500 metrosñde la clínica farallones que fue fuertemente afectada por el 

movimiento sísmico dejando como consecuencia grietas y averíasñen los muros 

exteriores e interiores, teniendo como resultado el retiro de todas las personas. Cabe 

remarcar que en gran cantidad las construcciones de esta ciudad tuvieron el cuidado luego 

del sismo del año 2004 y procedieron a realizar trabajos de reforzamiento estructural de 

acuerdo a la norma. 

   Bajo ese mismo enfoque, tenemos A Ortiz, N. (2017) en su tesis que lleva 

por título “Evaluación deñla VulnerabilidadñSísmica Post Sismo 8,4 (mw), Illapel, Chile. 

Aplicación al ColegioñSan Rafael deñRozas, Illapel, ñChile” tuvo como finalidad evaluar 

los daños que dejó como consecuencia en terremoto del año 2015de magnitud 8.4 (Mw) 

en la ciudad de Illapel, si bien es cierto el sismo fue de gran magnitud, las edificaciones 

no sufrieron el daño esperado, pero como consecuencia de este sismo las estructuras de 

las escuelas ubicadas en la ciudad de Illapel fueron las más afectadas. 

   Tuvo comoñobjetivo determinarñel grado deñvulnerabilidad deñlas casas a 

partir del método cualitativo denominado índice de vulnerabilidad. 
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   Se realizo una evaluaciónñde los índices deñvulnerabilidad 

comoñprimerañaproximación para continuarñcon análisis estadístico noñlineal y la 

aplicaciónñdel método del espectro deñcapacidad.  

   En esta investigación se dio a conocer que los daños en las edificaciones 

del colegio fueron en las columnas cortadas. Para realizar las estimaciones en los índices 

de vulnerabilidad se realizó un análisis Modal Operacional de las construcciones y el 

comportamiento dinámico del suelo comenzando por el método de Nakamura. El 

producto de esta investigación demostró que el modelo matemático desarrollado 

reproduce de buena forma el comportamiento de la edificación frente al terremoto de 

Illapel del año 2015. 

   Como resultado de esta investigación se demostró que la tipología de la 

plata L es más vulnerable sísmicamente. 

Continuando con la revisión de estudios similares, Ramos, C. (2018) en su tesis titulada 

“Vulnerabilidad Sísmica Aplicando Índices de Vulnerabilidad (Benedetti Petrini) en la 

Ciudad de San José, Distrito de san José, Provincia Lambayeque, Departamento 

Lambayeque” nos explica las fisonomías esenciales de la vulnerabilidad sísmica en las 

edificaciones mediante el método de índices de vulnerabilidad (Benedetti y Petrini) el 

cual nos accede a poder evaluar la calidad de las construcciones a través de la distribución 

de 11 parámetros. 

El lugar de estudio fue entre la calle los Cipreses -Calle Brisas del del Maro -calle Cesar 

Vallejo y Calle Ribera del Mar en la ciudad de san José, distrito de san José en la provincia 

de Lambayeque, este trabajo de investigación conto con un total de 1,982 viviendas 

analizadas para dicho estudio.  

Como resultado de esta investigación se obtuvo tres niveles de vulnerabilidad sísmica 

(bajo, medio, alto) para otorgar cuales serían las consecuencias para cada nivel en las 

líneas vitales en la cuidad de san José. 

En esta misma línea Arévalo, A. (2020) en su tesis que lleva por título 

“Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica en Viviendas Autoconstruidas de Acuerdo al 

Reglamento Nacional de Edificaciones en el A.H. San José, Distrito” nos explica que 

para este proyecto de investigación utilizo dos métodos con el objetivo de evaluar el 

riesgo y comportamiento sísmico en las viviendas construidas de modo informal en el 
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asentamiento humano san José ubicado en el distrito de san Martín de Porres en la cuidad 

de lima. 

El objetivo planteado fue analizar 07 edificaciones construidas de la misma forma, 

albañilería confinada. 

La primera metodología empleada fue de enfoque cualitativo el cual fue trabajado 

mediante fichas de encuestas que delinean las características estructurales, 

arquitectónicas y procesos constructivos. 

En la segunda metodología se realizó de forma cuantitativa, el cual se analizó mediante 

un software Etabs 2016 donde se calculó la fuerza cortante del basal de acuerdo al 

reglamento nacional de edificaciones. 

Como resultado de la investigación se determinó el nivel existente de vulnerabilidad en 

dicha estructura, ampliando su fragilidad debido al alto índice sísmico del lugar.  

Enfocándonos en el tema de estudio de la investigación Alvarado, E. 

(2018) en su tesis titulada “Vulnerabilidad Sísmica en Viviendas con Muros de 

Ductilidad Limitada - Paseo del Mar - II etapa – Nuevo Chimbote” nos da a conocer que 

el trabajo de investigación fue desarrollado de forma descriptiva y transversal por la razón 

que ya existía teorías que fue facilitada por INDECI para definir la vulnerabilidad de las 

viviendas en caso de sismos aplicando la norma E.030(diseño sismorresistente). 

Para esta investigación se estudiaron 590 viviendas con una duración de 12 meses, 

llegando a la conclusión que el 100% de dichas viviendas no son vulnerables frente a un 

evento sísmico por que la distorsión deriva está muy por debajo de los límites que es 

0.005. 

Como resultado de esta investigación fue recomendable situar escaleras con sus 

respectivasñseñalizaciones yñcapacitar a los dueñosñpara una posible remodelación a 

futuro. 

Por su parte, Alva, G. Bendezú, R. (2015) en su tesis que lleva por título 

“Diagnóstico de Vulnerabilidad Sísmica en Viviendas de Albañilería Confinada de la 

Zona PPJJ la Libertad -Chimbote” nos da a entender que es un trabajo de investigación 

el grado de vulnerabilidad en las viviendas de albañilería confinada que se encuentra 

ubicado en el pueblo joven la libertad en la ciudad de Chimbote, el tipo de investigación 

es Según aplicabilidad o propósito Descriptiva. Nos comenta también que por el largo 

paso de los años las construcciones en general presentan fallas y daños en varias partes 
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de las estructuras, esto a consecuencia de no emplear correctamente las normas sísmicas 

también por su mala elaboración al momento del diseño sin tomar en cuenta las normas 

y el método constructivo. 

Como resultado de esta investigación se logró concluir que en el pasaje la libertad el 61% 

de las construcciones se encuentran con una vulnerabilidad de escala media y el 39% se 

encuentra con en la escala alta por causa de la mala aplicación de las normas sísmicas. 

  El concepto de vulnerabilidad sísmica es fundamental en el estudio del 

riesgo sísmico y la prevención de desastres sísmicos. El riesgo sísmico es la cantidad de 

daño esperado para las estructuras durante el tiempo que están expuestas al movimiento 

sísmico. Este período se denomina tiempo de exposición o vida útil de la estructura. 

Reducir las amenazas al riesgo sísmico de la región, la vulnerabilidad y los costos de 

reparación de las estructuras dañadas.  

El conocimiento adecuado de las amenazas sísmicas existentes, permite precisar la acción 

que debe emplearse en el diseño de estructura como la zona donde puede ser construida. 

(capitulo 2 vulnerabilidad y daño sísmico) 

  “Una vulnerabilidad estructural es un grupo de elementos que es probable 

que se vean afectados, o potencialmente dañados, en caso de un evento sísmico particular” 

(Córdova, 2001). 

  Las causas de los terremotos ahora se identifican por tres clases de 

terremotos: tectónicos, volcánicos y provocados por el hombre. Los sismos tectónicos se 

consideran entre los más destructivos porque los científicos no pueden predecirlos.  

Los sismos volcánicos y provocados por el hombre son tensiones causadas por 

movimientos alrededor de las doce placas mayores y menores que forman la corteza 

terrestre. 

La mayoría de los terremotos tectónicos ocurren en los límites de las placas, en regiones 

donde una se desliza sobre la otra (conocida como subducción), como la falla de San 

Andrés en California y México. 

Los sismos en la zona de subducción representan casi la mitad de todos los terremotos 

destructivos y liberan el 75% de la energía sísmica. 
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Los sismos se localizan en el Anillo de Fuego, hay zonas donde la corteza terrestre se está 

resquebrajando y a grandes profundidades de hasta 645 km bajo la superficie (caballero, 

A. 2007) 

  La intensidad sísmica es una medida no instrumental a consecuencia del 

movimiento del suelo en las personas, objetos, construcciones y en la naturaleza. Desde 

mediados del siglo XIX se utiliza diferentes escalas, en los cuales los grados de intensidad 

se establece a base de los efectos observados con los cuatro referentes mencionados. 

Hasta mediados del ciclo XX, la intensidad sísmica era la única medida de campo cercano 

de los efectos de un terremoto por falta de instrumentos. 

En la actualidad esta situación no ha cambiado en países en desarrollo de Sudamérica 

como: Chile, Perú, Ecuador y Colombia. (capítulo 5 Intensidades sísmicas, 2012). 

tabla 1 

 tablade efectos en Función del Grado de Intensidad de un Sismo 

 

Tabla de Efectos en Función del Grado de Intensidad 

 

grado I: 
sacudidañsentida porñmuy pocasñpersonas enñcondiciones especialmente                            

favorables. ñ      

grado II:      
sacudidañsentida soloñpor pocasñpersonas enñreposo, especialmente en 

losñpisos altosñde losñedificios, los objetosñsuspendidos puedenñoscilar.  

 

grado III:     

Sacudidañsentida claramenteñen los interiores, especialmenteñen losñpisos 

altosñde los edificios, muchasñpersonas noñlo asocianñcon unñtemblor. 

Los vehículosñlde motorñlestacionados puedenñlmoverse ligeramente. 

Vibraciónñcomo lañoriginada porñel pasoñde un carroñpesado. Duración 

estimableñ 

 

grado IV:     

Sacudidañsentida duranteñel día por muchasñpersonas en losñinteriores, 

porñpocas en elñexterior. Porñla noche algunasñdespiertan. Vibraciónñde 

vajillas, vidriosñde ventanasñy puertas; losñmuros crujen. 
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Sensaciónñcomo de unñcarro pesadoñchocando contrañun edificio, los 

vehículosñde motor estacionadosñse balanceanñclaramente. 

 

grado V:        

Sacudidañsentida casiñpor todoñel mundo; muchosñdespiertan. Algunas 

piezasñde vajilla, vidriosñde ventanas, etcétera, señrompen; pocosñcasos 

deñagrietamiento de aplacados; caenñlobjetos inestables. Señobservan 

perturbaciones en los árboles, postes y otros objetos altos. Se detienen los 

relojes de péndulo. 

 

grado VI: 

Sacudidañsentida por todoñmundo; muchasñpersonasñatemorizadas huyen 

hacia afuera. Algunosñmuebles pesadosñcambian de sitio; pocosñejemplos 

de caídañdeñaplacadosño daño enñchimeneas. Daños ligeros. 

 

grado VII:      

Advertidoñpor todos. La genteñhuye alñexterior. Dañosñsin importancia en 

edificiosñlde buenñldiseño y construcción. Dañosñligeros enñestructuras 

ordinariasñbien construidas; dañosñconsiderables en lasñdébiles oñmal 

planeadas; roturañlde algunasñlchimeneas. Sentido porñlllas personas 

conduciendoñvehículos enñmovimiento. 

 

 

grado VIII: 

Dañosñligeros en estructuras de diseño especialmente bueno; considerable 

en edificiosñordinarios con derrumbeñparcial; grande enñlestructuras 

débilmenteñconstruidas. Losñmuros salenñde sus armaduras. Caídañlde 

chimeneas, pilasñde productosñen los almacenesñlde lasñllfábricas, 

columnas, ñmonumentos yñmuros. Los mueblesñpesados señlvuelcan. 

Arenañy lodoñproyectados enñpequeñas cantidades. Cambioñen elñnivel 

delñagua de losñpozos. Pérdidañlde control enñlas personasñque guían 

vehículosñmotorizados 

 

grado IX:        

Dañoñconsiderable enñlasñestructurasñde diseñoñbueno; lasñarmaduras de 

lasñestructurasñbien planeadas se desploman; grandes daños en los 

edificios sólidos, con derrumbe parcial. Los edificios salen de sus 

cimientos. El terreno se agrieta notablemente. Las tuberías subterráneas 

se rompen. 

 

grado X: 

Destrucciónñde algunasñestructuras deñmadera bienñconstruidas; la mayor 

parteñ deñ lasñestructuras deñmampostería yñarmaduras señdestruyen 

incluidosñcimientos; agrietamientoñconsiderable delñterreno. Lasñvías del 

ferrocarrilñse tuercen. Considerablesñdeslizamientos en lasñmárgenes 
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deñlos ríos y pendientesñfuertes. Invasiónñdel aguañde los ríosñsobre sus 

márgenes. 

 

grado XI:    

Casiñninguna estructurañde mamposteríañqueda enñpie. Puentes 

destruidos. Anchasñgrietas en elñterreno. Lasñtuberías subterráneas 

quedanñfuera deñservicio. Hundimientosñy derrumbesñen terrenoñsuave. 

Granñtorsión deñvías férreas. 

 

grado XII:      

Destrucciónñtotal. Ondasñvisibles sobre elñterreno. Perturbacionesñde 

lasñcotas deñnivel (ríos, lagos y mares). Objetosñlanzados en el aire hacia 

arriba. 

Fuente: Giner, J.p.2 

 

   La historia del Perú nos ha demostrado que estamos situados en un 

territorio donde ha acontecido enormes catástrofes a lo largo de nuestra vida, como 

consecuencia de estos terremotos de gran intensidad las pérdidas humanas y materiales 

fueron de gran consideración. El ejemplo más conocido por todos los peruanos fue el 

sismo que sacudió la ciudad de Yungay y luego un aluvión que tapo por completo la 

ciudad en el año 1970. 

   De acuerdo con el instituto geofísico del Perú (2011) los sismos con mayor 

intensidad se han originado en el llamado cinturónñde fuegoñdel océano pacifico, como 

ejemplo tenemos los sismos con mayor intensidad se registraron en América del sur 

exactamente en Arequipa en el año 2001 con 8,2 grados de magnitud; pisco en el año 

2007con 8,0 grados de magnitud y el chile en el año 2010 con una magnitud de 8,8 grados  

   Desde otro punto de vista, la problemática sobre la vulnerabilidad sísmica 

en el Perú frente a catástrofes es revelador ya que el Perú está catalogado como uno de 

los países con superior grado de vulnerabilidad y ser propensos a un eminente desastre 

por encontrase situado en elñcinturón deñfuego delñpacífico, donde se presenta el 85% del 

total de los sismos en el mundo, según el IGP.   

  Como uno de los mejores resultados para validar la teoría de la deriva 

continental y su combinación con la teoría de la expansión del fondo marino, los 

geofísicos han comenzado a explicar los mecanismos que producen los terremotos 

basados en este nuevo nacimiento. El progreso más importante que se ha logrado es la 



 

pág. 9 
 

asimilación física de por qué y cómo se recolecta la energía y cómo ocurre en áreas muy 

limitadas de la Tierra y otros modelos de sismos. 

 

Las posteriores definiciones dan a conocer las conclusiones más empleados en 

sismología.  

Sismo, Temblor o Terremoto Son sacudidas de la corteza terrestre inferido 

por las ondas sísmicas procedente del lugar donde se originó la liberación de energía. 

(Llauce, I. Pinedo, J.2015) 

La sismologíañestudia lañpropagación deñlas ondasñsísmicas y la estructura 

de lañTierra, señidentifican las capas desigualesñde lañTierra y suñheterogeneidad; 

Cambios en continentes y océanos, áreas de deficiencia, activos físicos, etc. (Reyes, F. 

Mercedes. L 2018) 

La Sismicidad Es la constancia con la que ocurren los sismos por zona en 

cada región. Casi siempre esta explicación es mal utilizada por lo que es comúnmente 

definida como “actividad sísmica en una región dada” este menciona a la cantidad de 

energía liberada en una zona específica. (Llauce, I. Pinedo, J.2015) 

La amenaza sísmica es un factorñde riesgoñexterno a una entidad o sistema, 

representado por una amenaza potencial asociada a un fenómenoñfísico deñorigen natural 

oñtecnológico queñpuede ocurrir en un área determinada. Un lugar específicoñy enñun 

momento específico, causando efectosñadversos a personas y bienes. y/o entorno, queñse 

expresa matemáticamente comoñla probabilidadñde queñun evento de un tamaño 

determinado ocurra en un lugar determinado y durante un período de tiempo determinado. 

(Enríquez, J. 2018) 

La Microzonificación Sísmica Es la separación de una región o área en 

partes de menores tamaños sin perder la semejanza al ser sometidas a movimientos 

sísmicos, conociendo la singularidad de los estratos del suelo y subyacente. 

 

La Fallas Geológicas, fractura o sector de rompimiento de la roca en la 

corteza terrestre a consecuencia de movimientos en el origen de la ruptura. 

La Ondas Sísmicas se produce Cuandoñocurre unñevento sísmicoñse 

generanñdos tiposñde ondas: ondasñde cuerpoñy ondasñsuperficiales. Lasñondas de cuerpo, 
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sonñlas queñviajan a travésñdel interiorñde la cortezañterrestre, yñson deñdos tipos: Ondas 

P y Ondas S. (Choqueza, W. Molluni, J. 2018) 

La función del Acelerograma es detallar la duración de las aceleraciones a 

las que estuvo sumido en el terreno en el tiempo que sucedió el sismo real. 

El Sismograma Se encarga de registrar los movimientos sísmicos y medir 

la magnitud de todos los sismos. 

La Aceleración Pico del Suelo Es cuando un punto alcanza su máxima 

aceleración durante un movimiento sísmico, esta fracción de gravedad esta expresada con 

la siguiente letra (g) 

La licuación es la transformación de suelo arenoso en suelo que no tiene 

dureza. Se llama licuación porque el suelo se comporta como un líquido, ya sea que gotee 

o suba. Este fenómeno se debe generalmente a la presencia de aguas subterráneas en la 

superficie ya los terremotos provocados por los terremotos. (Cerna, R.2016) 

El Epicentro Lugar específico ubicado en superficie terrestre sobre el foco. 

(Llauce, I. Pinedo, J.2015) 

El Hipocentro Es la zona en el cual se origina el sismo conocido como foco 

sísmico o fuente. 

La Distancia Epicentral (D) Es la longitud horizontal comenzando en el 

punto superficial al epicentro. 

La Distancia Focal (R) Es la longitud comenzando en el punto superficial 

al foco. 

La ProfundidadñFocal(H) Es la longitud entreñel focoñy elñepicentro. 

El Sismoñde DiseñoñEs la representación deñlos movimientosñsísmicos en 

unñsitio específico utilizado como ejecución del diseño sismo resistente. 

 

 

 

 

 

 

Figura: 1 partes de un sismo 

(Fuente: Llauce, I. Pinedo, J 2015) 
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Prosiguiendo con el desarrollo de la investigación, es importante conocer 

las Causas de los Sismos, el ejecutor por el cual la tierra tiemble es diverso, en la 

actualidad los más relevantes son tres tipos de sismos, losñde origenñtectónico, origen 

volcánicoñy los artificiales ocasionados por el hombre. Los sismos más destructores son 

losñde origenñtectónico, el cual es el de mayor utilidad en los estudios de ingeniería. 

La causa de los sismos en su mayoridad es expuesta porñla teoríañde la 

tectónicañdeñplacas el concepto esñque lañcorteza terrestreñesta desplegado por una 

baldosa deñdoce o másñbloques enormes conocidos como placas, se trasladan uno con 

relación al otro. Las placas continentales están fragmentadas en seis partes (África, 

América, Antártida, Australia, Europa y la placa del pacifico), y aproximadamente 

catorce placas subcontinentales. 

La autenticidad de esta teoría se incrementó en base a los datos sísmicos reunidos gracias 

a los años y a través de la red sísmica mundial, el cual fue conformada a finales de la 

década de 1950. Los estudios manifestaron que los lugares estrechos y definidos son 

donde se registran con mayor frecuencia los terremotos. Los cuales se registraron en 

zonas donde las placas chocan entre sí. 

La parte superior del manto adyacente a la corteza está a una temperatura 

progresivamente más baja que la parte inferior unida al núcleo y mucho más alta. Los 

suelos profundos muestran concentraciones más bajas de suelos fríos en la corteza 

terrestre, por lo que tienden a elevarse, mientras que los suelos superficiales más fríos 

tienden a caer bajo la influencia de la gravedad. Este proceso se llama convección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, Las corrientes de lava son comúnmente conocidas como 

lomos oceánicos. El proceso consiste en el movimiento lento de los lados del lomo 

Figura: 2 Distribución de las placas tectónicas. 

Fuente: Llauce, I. Pinedo, J (2015) 

  



 

pág. 12 
 

formando una nueva base oceánica o piso, trasladando las placas a una celeridad 

constante. Estos terrenos son llamados zonas de expansión. 

La traslación libre de las placas es a consecuencia de la astenosfera subyacente, pero 

también puede ser ocasionado por tres diferentes motivos  

✓ Cuando una placa se mueve a través del largo de su margen 

✓ Cuando dos placas se distancian o se mueven en direcciones contrarias. 

✓ Cuando dos placas se desplazan una por debajo de la otra placa. 

El primer movimiento se encuentra expuesto en la superficie terrestre como la conocida 

falla de San Andrés. 

El movimiento numero dos es el que origina los lomos oceánicos. 

El movimiento número tres es ejecutados en las honduras brochas oceánicas en el que las 

orillas de una placa se trasladan por abajo de la otra placa. A sucesión es conocido como 

subducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conformación de nueva superficie oceánica en los lomos de expansión provoca la 

desvinculación de los contienes añadiendo mayor superficie oceánica. Este incremento es 

mesurado por la devastación de las placas a través de la subducción al ser trasladado el 

manto. 

 

 

Figura: 3 Movimiento de las placas tectónicas   

                   Fuente: Llauce, I. Pinedo, J (2015) 
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los sismos superficiales son cuya hondura de suñfocoñse localiza entre 0–60 Km. 

los sismos intermedios son cuya hondura deñsu focoñse localiza entre 60–300 Km. 

los sismos profundos son cuya hondura deñsuñfoco se prolonga hasta los 700 Km.  

que según el registro es el foco con mayor profundidad registrada. 

   El problema más significativo por el cual el grado de vulnerabilidad en el 

Perú es tan elevada, es a consecuencia de la no planificación al momento de iniciar una 

construcción y el incremento desmedida de la población el cual ha obligado a las personas 

a emigrar a las periferias de las ciudades. La falta de áreas urbanas y la reducida 

disposición de terreno plano ha obligado que las personas decidan situarse en terrenos 

con un alto gradoñde vulnerabilidadñsísmica como las laderas deñlos cerros. 

En su gran mayoría las viviendas designadas como asentamientos humanos, detalla que 

alberga a lañmayoría deñla poblaciónñde bajosñrecursos; en lima un alto número de 

asentamientos humanos se encuentran ubicados en las laderas de los cerros donde se 

estima que vive el 30% de la población limeña (2.8 millones de personas)  

   Por lo general cuando hacemos un estudio de amenazas sísmicas, se 

utilizan curvas detasa de excedencia mapas de isoaceleraciones o espectros de peligro 

uniforme. La parte costera del Perú tieneñun gradoñde vulnerabilidadñsísmica muy 

elevado por suñubicación elñcinturón deñfuego del pacifico es por ellos que en el mundo 

han elaborado muchos estudios con el objetivo de evaluar las amenazas sísmicas en el 

Perú. 

   La idea de riesgo sísmico esta enlazado con las pérdidas humanas y 

económicas. El grado de inseguridad consiste en la concentración de la población, 

Figura: 4 Origen y extensión del magma  

                         Fuente: Llauce, I. Pinedo, J (2015) 
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desarrollo monetario y lo preparado que no encontramos ante un sismo de gran magnitud, 

principalmente del grado de vulnerabilidad donde se encuentre ubicado las estructuras, el 

riesgo sísmico es elñresultado del alto índiceñde peligrosidad sísmica del lugar y elñgrado 

deñvulnerabilidad deñlasñestructuras expuestas. Lañvulnerabilidad sísmicañde una 

estructura es la debilidad de la misma a ser estropeado por la causa de un sismo de cierta 

magnitud. La vulnerabilidad sísmica está directamente relacionada con los materiales, 

sistema constructivo, las tipologías y demás 

   Los Métodos Empíricos están basados en la observación y conducta de las 

estructuras mientras el sismo sea de magnitud conocida. Esta asociación puede ser 

discreta, por medio de matrices de probabilidad de daño o continua a través de curvas de 

vulnerabilidad. 

   Los Métodos Analíticos están basados en referencias teóricas o 

experimental sobre el proceder de las estructuras   y la idea es calcular la envergadura de 

la estructura a través de modelos numéricos a consecuencia del sismo de demanda se 

logra establecer la realización de la estructura y la posibilidad de rebasar un nivel de daño.  

   Los Métodos Híbridos determina los matrices de daño o funciones de 

vulnerabilidad donde se unen los datos estadísticos de los daños examinados post-sismo 

empleando los modelos numéricos de las tipologías de la estructura en consideración. 

Este método se puede desarrollar aun contando con poca información un ejemplo es 

singhal y kiremidian fueron los que desarrollaron curvas de debilidad para tres tipos de 

rangos para las edificaciones. 

   La siguiente esñuna presentaciónñde losñaspectos teóricosñde losñmétodos 

para estudiar lañvulnerabilidad sísmica y estructuralñde los edificios. La hipótesis ha sido 

probada. Según la informaciónñencontrada. 

Enñeste trabajoñse decidióñaplicar el método de Mosqueira y Terque el cual nos da una 

serie de recomendaciones enñfunción a lasñcaracterísticas estructuralesñde las viviendas 

en base a las Normas E 070 Albañilería, e030 Diseño Sismo Resistente, E 0.50 Suelo y 

Cimentaciones. Además, la metodologíañdel índiceñdeñvulnerabilidad, propuesta en 

1982 porñun grupoñde investigadoresñitalianos, se ha desarrollado añpartir de 

información sobre daños enñedificios causados porñterremotos desde 1976. Añpartirñde 

esta información, se crea unañgran baseñde datosñcon un índiceñdeñvulnerabilidad para 

cadañedificio. Y los daños causados porñterremotosñde cierta fuerza. 
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Algunas de las razones consideradas para elegir los métodos de Benedetti y Petrini para 

preparar este trabajo de investigación son:   

✓ Se basa en datos reales de evaluación y análisis de daños por terremotos. 

✓ Señpuede aplicarñenñestudios urbanos y rurales. 

✓ Existe experienciañde su aplicación enñdiferentesñciudades italianas con 

buenos resultados, por lo que ha sido aprobado oficialmente por la Agencia 

Estatal deñProtecciónñCivil (Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti, 

GNDT) 

✓ Se aplicó enñEspaña durante los terremotos deñAlmería enñ1993 yñ1994 

(Yepez, 1996) y Murcia en 1999 (Mena 1999). 

✓ Tambiénñse hañaplicadoñen muchas obras diferentes como Angeletti en 1988, 

Benedetti en 1988; Kaiseido en 1993; proyectosñeuropeos entreñotros.  

Esta metodologíañse ha utilizado en construccionesñde ladrillo y hormigón noñarmado, lo 

cual es de particular importancia para construcciones anteriores ya que tiene las tasas de 

construcción más altas en Italiañy enñgeneral enñmuchas partesñdelñmundo. 

Posteriormente, se realizará una revisión sistemática del índice de vulnerabilidad para 

cada tipo de estructura, la cual será adaptada al asentamiento humano Vista Alegre.  

Elñmétodo delñíndice deñvulnerabilidad (Benedetti y Petrini 1984) 

identificañlos factores másñimportantes queñcontrolan elñdaño sísmico a losñedificios. El 

método de determinar cualitativamente los diferentes aspectos de un edificio tratandoñde 

distinguir entre lasñdiferencias dentro del mismo edificio o estilo estructural. Estañesñuna 

ventaja frente a losñmétodos de clasificación de edificios por tipo, materialño añoñde 

construcción, comoñel ATC-13ñy el dinamómetro EMS98, MSK, entreñotros. Esta 

metodología tiene en cuenta aspectosñcomo perfiles esquemáticos y de alzado, tipos de 

cimentación, factores estructuralesñy noñestructurales, estadoñdeñconservación, tipo y 

calidadñde losñmateriales parañevaluarñparámetros. Calificado individualmente sobre una 

base numérica. La escala (medida con Wi, en un esfuerzo por enfatizarñsu 

importanciañrelativa en elñresultado final) proporcionañun valorñnumérico parañla 

calidadñestructural o vulnerabilidadñsísmica deñlos edificiosñde concreto  

Un total de 11ñparámetros, una vez calificados, obtendrá unñíndice entre 0.00 

hastañ382.5. Lañtabla muestrañonceñparámetros que deben tenerse en cuenta en la calidad 

de la estructura, cuyos valores corresponden a posibles factores de calidad. 
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Ki según la condición de calidad (A = óptima a D = desfavorable) y 

Añcada parámetroñse leñasignañun factor de ponderación Wi. 

Losñfactores Wiñy Kiñse recopilan subjetivamente en función de la experiencia. 

Investigadores y datosñreales obtenidos enñcada eventoñsísmico. 

Finalmente, elñíndice deñvulnerabilidad globalñde cadañedificio señevalúa mediante la 

ecuación: 

𝐼𝑣 ∑ 𝐾𝑖. 𝑊𝑖

11

𝑖=1

 

tabla 2  

Tabla de efectos en función del grado de intensidad de un sismo 

i PARÁMETRO Ki A Ki B Ki C Ki D Wi 

1 Fuerte sistema de organización 0 5 20 45 1.00 

2 Gran calidad del sistema 0 5 25 45 0.25 

3 Resistencia tradicional 0 5 25 45 1.50 

4 Sitio de construcción y fundación 0 5 25 45 0.75 

5 Entresuelo (entresuelo) 0 5 15 45 1.00 

6 Ajustes de fábrica 0 5 25 45 0.50 

7 Establecer la altura 0 5 25 45 1.00 

8 Máxima separación entre paredes 0 5 25 45 0.25 

9 Tipos de seguro 0 15 25 45 1.00 

10 Elementos desorganizados 0 0 25 45 0.25 

11 Estado de conservación 0 5 25 45 1.00 

fuente: Ulises Mena H. 

 

   Según la Escalañde VulnerabilidadñBenedetti-Petrini, elñíndice de 

debilidad de las estructuras se calcula como la sumañponderada deñvalores numéricos que 

representan la “calidadñsísmica” deñcada parámetro estructural y no estructural juega 



 

pág. 17 
 

unñpapel importanteñen elñcomportamiento sísmicoñde la edificación. estructurasñA 

cadañparámetro señle asigna, duranteñlas observaciones deñcampo, unañde lasñcuatro 

clasificaciones de A, B, C o D; Siguiendoñuna serieñde instruccionesñdetalladas conñel fin 

deñminimizar lasñdiferencias de juicio entreñlosñobservadores. Cada uno de estos 

certificados corresponde a unñvalorñnumérico "Ki" entre 0 y 45.  

   En caso contrario, añcada parámetroñse le asigna un factor de ponderación 

"Wi", que oscila entre 0,25 y 1,5. Este parámetro reflejañla importanciañdeñcada 

parámetro en el sistema de soporte del edificio. 

A partir deñlos valoresñobtenidos enñestudios posteriores al terremotoñenñItalia, para el 

índiceñde vulnerabilidadñyñdaño de la edificación, señobtuvieron correlacionesñde 

diferentesñintensidades, utilizandoñfunciones deñvulnerabilidad. Estas funciones 

relacionanñel índiceñdeñvulnerabilidad (4) con el índice general de pérdidas económicas 

(ID) para una densidad dada.  

   Los resultados de varios análisis del levantamiento post-terremoto enñlas 

localidadesñde Venzoneñy Barreañen Italiañy expresados matemáticamente fueron los 

siguientes: 

𝐷 = 100 ∗ [𝑝 + 𝑘 ∗ 𝐼𝑣 +
𝐼𝑣

2

𝐼𝑣
2 + 𝐴2

] 

En dondeñlosñcoeficientes p, k y A señobtienen delñanálisis deñcorrelación (Hernández, 

2000)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 5 Tabla de Funciones de índice de vulnerabilidad 

propuesta por angeletti 1988 

Fuente: Wikipedia 
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  Es claro que estasñfunciones deñvulnerabilidad soloñse puedenñaplicar en las áreas 

de estudio, yañque dependen deñfactores comoñel tipo deñmaterial, la forma de 

construcción, el tipoñde sueloñy los factores subjetivos del ejecutante. Fuera de las 

encuestas, entreñotrasñrazones, porñlo queñla aplicaciónñdirecta de puestos de trabajo en 

un lugar diferente puede dar lugar añresultados falsos e incluso, dependiendoñdel objetivo 

delñestudio, puede causar peligro. Sinñembargo, lañmetodología delñíndice de 

vulnerabilidadñse puedeñexportar añotros lugares dondeñse necesiten estudios de riesgo 

sísmico, como fue elñcaso deñEspaña, donde porñprimera vezñse recolectaron plagas de 

trabajos de vulnerabilidadñfuera deñItalia de esta manera.   

    Elñíndice deñvulnerabilidadñpuede entenderse comoñun valorñque ayuda a 

evaluar el nivel de inseguridad de las estructuras frente a cargas sísmicas, y también 

formañparte deñla definiciónñde funcionesñdeñvulnerabilidad, en relación con elñíndice 

deñvulnerabilidad IV con elñíndice general deñdaño estructural. Los daños observados en 

edificiosñdespués deñunñterremoto, oñla simulaciónñpor computadora de daños 

estructurales usando modelos mecánicos o matemáticos, ayudan a derivar funciones de 

probabilidad usando métodos probabilísticos. El índice de daño total D, que se caracteriza 

por la condición estructuralñde unñedificio completoñdespués deñun terremoto, se puede 

definir como una combinaciónñponderada deñvalores que describen la condición posterior 

al terremoto de varios elementos estructurales, como elementos verticales y horizontales, 

paredes, y miembros no estructurales.Los resultados finales son estadísticas de daño entre 

0 y 100 % 

   Continuando con el desarrolloñde la investigación, esñimportante 

mencionar las razones que sustentan los argumentos de la investigación, ya que nuestro 

país señencuentra ubicadoñen elñCinturón deñFuego delñPacífico, dondeñse libera más del 

85% de toda la energía liberada, provocando terremotos y erupciones volcánicas, mucha 

energía La expulsada se remonta al borde occidental de AméricañdelñSur, donde ocurrió 

lañcolisión entreñlas placasñde Nazcañy América del Sur. La placa de Nazca, la másñdébil, 

se inserta debajoñde la placa Sudamericana, creando elñproceso de subducción, 

lañprincipal fuenteñde terremotosñen elñPerú, después de los terremotos en elñCinturón 

deñFuego delñPacífico, el daño a la economía y la vida humana es enorme. Talla. Razones 

para investigar el estado actual de las viviendas del asentamiento Vista Alegre, 

distritoñdeñCasma, provinciañdeñCasma, departamentoñdeñÁncash y posibles daños 

estructurales por unñeventoñsísmico. 
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   Parañevaluar lañvulnerabilidad estructuralñse utilizará elñmétodo del índice 

de vulnerabilidad de Benedetti y Petrini (Italia), cuyo interés social será contribuir a la 

sociedad a prevenir bloqueos y dar a conocer las consecuencias que puede tener un 

eventoñsísmico deñgranñmagnitud si se construyen edificaciones dentro del marco de las 

normas de construcción.  

   Se calcula en base a lasñcaracterísticas deñla estructurañque másñinfluyen 

enñsu comportamientoñsísmico enñlas viviendasñdel asentamiento humano Vista Alegre, 

distritoñdeñCasma, provinciañdeñCasma, departamentoñdeñÁncash. 

Hay poca investigación de este tipo en esta área debido a la desinformación al respecto. 

Por lo tanto, se debe considerar este tipo de evaluación para las opciones de emergencia, 

las agencias estatales deben intervenir y comprender la situación actual de la vivienda, a 

fin de reducir las pérdidas económicas y humanas en caso de un terremoto. Suelo fuerte. 

   El presente proyecto de investigación es original en todos sus alcances 

porque los datos para el análisis se recolectan en el campo o región en que se desarrolló. 

Habrá justificación legal. Lo que significa que el trabajo de investigación se realizará de 

acuerdo con todos los equipos, normas, directivas y demás que se encuentren disponibles 

para la zona en la que se implementará el proyecto. enñun sentidoñpráctico; Los resultados 

yñlogros deñla encuesta se utilizarán para perfeccionar políticasñde acción específicas para 

actuar sobre los fenómenos descubiertos en beneficio de la población. Teóricamente - 

científicoñoñtecnológico, losñresultados deñla investigación contribuyen alñdesarrollo 

deñla cienciañy lañtecnología en el campo de las estructuras, con el fin de reducir el nivel 

de vulnerabilidad frente a los sismos. 

   En cuanto a la problemática que presenta la investigación podemos decir 

que La provincia de Casma, se encuentra localizada al oeste y al centro del ámbito 

provincial. Lañprovincia deñCasma fueñcreada elñ14 deñabril deñ1950 fue creada conñel 

nombreñdeñHuarmey y elñ25 deñjulio deñ1955 señle cambiañel nombreñpor elñde Casma, 

desde sus inicios a ciudad de Casma ha sido epicentro de movimientos símicos y desastres 

naturales   el más enmarcado es elñterremoto ocurridoñel 31ñde mayoñdeñ1970 siendo 

considerada como zona de lato riego porñla mayoríañde lañpoblación. 

   En el ámbito nacional La historia del Perú nos ha demostrado que estamos 

situados en un territorio donde ha acontecido enormes catástrofes a lo largo de nuestra 
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vida, como consecuencia de estos terremotos de gran intensidad las pérdidas humanas y 

materiales fueron de gran consideración. 

 De acuerdo con el instituto geofísico del Perú (2011) los sismos con mayor intensidad se 

han originado en el llamado cinturón de fuego del océano pacifico, como ejemplo 

tenemos los sismos con mayor intensidad se registraron en América del sur exactamente 

en Arequipa en el año 2001 con 8,2 grados de magnitud; pisco en el año 2007con 8,0 

grados de magnitud y el chile en el año 2010 con una magnitud de 8,8 grados  

   Desde otro punto de vista, la problemática sobre la vulnerabilidad sísmica 

en el Perú frente a catástrofes es revelador ya que el Perú está catalogado como uno de 

los países con superior grado de vulnerabilidad y ser propensos a un eminente desastre 

por encontrase situado en el cinturón de fuego del pacífico, donde se presenta el 85% del 

total de los sismos en el mundo, según el IGP.   

Cada rama de la ingeniería se encuentra entrelazada de alguna manera con la extensión 

de la tierra, esto se logra apreciar en los diseños de estructuras relacionados con la 

ingeniería, considerando esto es de gran relevancia el análisis de la interacción de las 

estructuras elaboradas por las personas. La geología es una herramienta científica muy 

importante para precisar los mayores perjuicios durante o después construcciones. 

Los movimientos símicos con mayor intensidad son considerados los infortunios 

naturales más devastadores de la humanidad los terremotos con mayor grado de 

intensidad ocurridos en el Perú han evidenciado su actuar catastrófico en cuanto a la 

pérdida de vidas humanas, devastaciones del medio ambiente. Estos acontecimientos nos 

han concientizado con respecto a las amenazas sísmicas en elñterritorio peruanoñy la 

obligación deñseguir investigando los estudios tectónicos y sísmicos parañobtenerñmás 

referencias para la prevención de las amenazas utilizando herramientas para tomar 

decisiones que aporten para la mejoría del diseño constructivo y el planeamiento para 

reducir los riesgos sísmicos. 

Comprender la nomenclatura asociada a la vulnerabilidad sísmica en las edificaciones nos 

accede a reconocer la razón por las que son ocasionadas, esto hace más eficaz el 

establecimiento de programas para la prevención en contra de los desastres sísmicos para 

las disposiciones naturales, sociales, culturales, y políticas de una comunidad.    
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   En función a todo lo expuesto señplanteó elñsiguiente problemañde 

investigación: ¿Cuál es el grado de vulnerabilidad sísmica de las viviendas del AAHH 

vista alegre – Casma 2021”? 

  La terminación de la variable es una propiedad o característica que puede 

ser observada y también puede medir (Hernández, 2014.p105). 

Para el siguiente trabajo de investigación se consideró solo una variable independiente el 

cual es evaluaciónñde lañvulnerabilidad sísmicañde lasñviviendas. 
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VARIABLE  DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

DIMENSIONES  INDICADORES  ESCALA DE 

MEDICIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la 

vulnerabilidad 

sísmica de las 

viviendas  

Lañvulnerabilidad sísmica está 

establecida como cantidad de 

degradación provocado por los 

movimientos sísmicos provenientes 

de una fuerza definitiva. Elñgrado 

deñdaño queñpuede tolerar una 

estructurañpuede serñde dosñtipos: 

a) La degradación estructural o el 

daño ocasionado por principios 

pertenecientes al sistema férreo 

de la construcción.   

b) La degradación no estructural 

son daños ocasionados por 

principios que no pertenecen al 

sistema resistente y con 

importancia los cuales 

incrementan el daño 

arquitectónico y en general de la 

construcción  

Para evaluar la 

vulnerabilidad sísmica de 

las viviendas del 

asentamiento humano 

vista alegre de Casma 

inicialmente se recopilo 

información de las 

viviendas haciendo un 

estudio visual de las 

patologías considerando 

las propiedades   del 

sistema estructural de las 

viviendas como los 

muros, columnas, techo, 

etc. Teniendo en cuenta la 

norma E.030(diseño 

sismorresistente).  

Cimentación  

Columnas  

Vigas  

Techo  

Aceleración del 

terreno  

Grados de intensidad 

Prevención  

Magnitud 

Intensidad  

Sismograma  

Acelero-grama  

Materiales 

utilizados para la 

construcción 

 

Escasez reparación, 

rehabilitación y 

mantenimiento de 

la estructura. 

 

Alteración de la 

superficie. 

 

Grietas  

 

Imperfecciones en 

las columnas y 

vigas. 

 

Desgaste del acero 

y eflorescencia. 

 

Nominal  

 

Vulnerabilidad 

Baja  

 

Vulnerabilidad 

Media. 

 

Vulnerabilidad 

Alta.  

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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  La investigación se realizó para abordar el problema anterior, propongo la 

siguiente hipótesis: Las viviendas ubicadas en AA HH Vista Alegre, distrito de Casma, 

que actualmente se consideran de extrema vulnerabilidad, fueron construidas violando las 

disposiciones delñReglamento NacionalñdeñEdificaciones (RNE), lo que indica la 

existencia de lagunas en su estructura. 

Para la presente investigación planteo como objetivo general, Determinar elñnivel 

existente de la vulnerabilidadñsísmica de lasñviviendas delñasentamiento humanoñvista 

alegre, deñacuerdo alñReglamento NacionalñdeñEdificaciones; para lo cual se propusieron 

cuatro objetivos específicos: 

 

✓ Realizar un estudio de la distribución y formación de los hogares de AA. feliz 

alto. 

✓ Recopilación de información sobre viviendas que han sido evaluadas a través 

de encuestas e informes. 

✓ Evaluar qué tan vulnerable es cada hogar usando Excel. 

✓ Evaluar las características sísmicas de cada vivienda utilizando el programa 

Etabs. 
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II. Metodología 

a) Tipo y Diseño de investigación 

✓  Tipo de investigación 

   De acuerdo al proceso es una investigación que está dirigida en hallar el 

gradoñde vulnerabilidadñsísmica deñlasñviviendas con la finalidad de informar y dar 

soluciones para que sean útiles a las viviendas estudiadas y también a la sociedad en 

general.   

Es un trabajo de investigación descriptiva por que tiene como objetivo dar a conocer el 

gradoñde vulnerabilidadñsísmica deñlas viviendasñdel asentamientoñhumano vistañalegre 

sin causar modificaciones del mismo. 

✓ Diseño de investigación 

  Elñdiseñoñde esta investigaciónñes noñexperimental de enfoque 

cuantitativo de nivel descriptivo por el motivo que esta investigación está basada en 

estudio y análisis de la realidad mediante orientaciones enfocándose en las medidas sin 

modificar las variables observados en su ambiente. El producto de estos estudios está 

basado en la estadística los cuales son generalizables.  

  Con el fin de conocer la población y la muestra del trabajo de investigación 

se realizó el esquema. 

 

 

Donde:     

            𝑀1 = 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑡𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑒𝑔𝑟𝑒 

            𝑋1 = 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 

            𝑂1 = 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠  

b) Población – Muestra 

  Para este trabajo de investigación la población fue un total de 70 viviendas 

del asentamiento humano vista alegre – Casma y con una muestra de 13 viviendas según 

el cálculo con la siguiente formula. 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

𝐌𝟏 𝐎𝟏 𝐗𝟏 
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Donde: 

Z= correspondeñal nivelñdeñconfianza (para 95% de confianza Z=1.96) 

N= totalñde elementosñde lañpoblación enñestudio (N=70 viviendas) 

E= erros permitidos (E=0.05) 

P= proporción deñunidades queñposeen ciertoñatributo (P=0.01) 

Q: Q=1-P         (Q=0.99) 

 

Tendremos:  

Z= 1.96  

P= 0.01 

Q= 0.99 

N= 70 

E= 0.05 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.01 ∗ 0.99 ∗ 70

0.052 ∗ (70 − 1) + 1.962 ∗ 0.01 ∗ 0.99
= 12.645 − −𝑛 = 13 

 

c) Técnicas e instrumentos de investigación 

  Para esta investigación señutilizó lañtécnica deñobservación y recolección 

deñdatosñpara poder estudiar las partes estructurales de las viviendas encuestadas de dicha 

zona, Se realizó una observación general de las columnas, vigas, juntas, muros, escaleras, 

etc. 

  Como instrumento para esta investigación se utilizó fichas de encuesta, el 

cual me sirvió para recolectar todos los datos necesarios a fin de poder lograr determinar 

elñgrado deñvulnerabilidad deñlasñviviendas.  

Identificar y ubicar geográficamente la zona de estudio se recopiló que La provincia de 

Casma el cual lleva el mismo nombre como distrito esñuna deñlas veinteñprovincias que 

conformanñel departamento de Anchas – Perú, Señencuentra ubicadañen lañzona costa, 

enñel kilómetroñ370 deñla panamericanañNorte añpoco másñde 5ñhoras deñlañcapital, lima. 
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 (fuente: Google): Plano de Macro localización – provincia de Casma – departamento de Áncash. 

 

 

(fuente: Google): Plano de macro localización provincia de Casma – AAHH. Vista Alegre       

         

  La provincia de Casma se encuentra limitado porñel norteñcon lañprovincia 

del santa, porñel surñcon lañprovincia deñHuarmey, porñel esteñcon las provinciasñde 

YungayñyñHuaraz y porñel oesteñcon elñocéanoñpacifico. 

Figura: 6 Mapa del Perú                                Figura: 7 Departamento de Ancash 

Figura: 8 Provincia de Casma                                    Figura: 9 plano de AA.HH. Vista Alegre 
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  El área total del condado de Casma es de 2261 kilómetros cuadrados. 

La población era de más de 50.989 hasta el último censo de 2017. 

Su clima es cálido, seco y templado, con una temperatura que oscila entre un mínimo 

de 13°C y 31°C, y la provincia de Casma se caracteriza por temperaturas cálidas y 

moderadas en verano e inviernos protegidos. Invierno, loñque significa queñsolo 

estasñdos estacionesñse pueden observar duranteñtodo elñaño, por lo que señle llama 

la "Ciudad del Sol". 

El ríoñCasma señorigina enñlas estribaciones deñla Cordillerañnegra, añla alturañde los 

lagos Teklio, Manganñy Chulan, a una altitud de unos 4800 metros sobre el nivel del 

mar. La cuencañdel río Casmañtiene unañlongitud de unos 100 km. Su caudal se inicia 

en el río Pira, pasa por los ríos Chacchan y Akrun, hasta el poblado de Casma, donde 

el nombre común es río Casma, y recibe el aporte de Sechin denominado río Tablón 

hasta 'desembocar' en el tranquilo puerto de Casma..  

 

 

 

 

Figura: 10 Limites de la Provincia de 

Casma. (fuente: Google)  
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III. Resultados 

 

Para el primer objetivo específico, Realizarñel levantamientoñde distribuciónñy 

conformaciónñde las viviendas del AA. HH visa alegre, las Viviendas fueron 

identificadas y elegidas parañel estudioñde vulnerabilidadñsísmicañen la zona de 

estudio, Con un total de 13 viviendas.  

 

tabla 3  

Viviendas Encuestadas del AA. HH Vista alegre 

Zona de estudio 
Número de 

viviendas 

Dirección de las 

viviendas 
propietario 

AAHH. Vista 

Alegre. 

1 B1-3 Meléndez Villanueva Ani 

2 D1-1 Lara gamarra Jennifer 

3 G1-1 Arévalo Oropeza Marielena 

4 H1-1 Ramírez Maguiña victoria 

5 J4-1 Huamán Mejía Ana 

6 K1-3 Carhuayano Méndez Sarita 

7 L1-2 Loyola Polinario Timoteo 

8 N1-6 Morales estela Dina 

9 N1-3 Granados Yauri John 

10 V3-2 Ortiz Gonzales Jordy 

11 D3-1 Carmen Espinoza Gonzales  

12 V1-8 Blanca Zacarias  

13 G3-1 Carmen flor Mendoza siriaco 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el segundo objetivo específico, Obtenerñinformación deñlas 

viviendasñevaluadas mediane las fichasñde encuestañyñreporte, se recopiló los 

siguientes datos 
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 Para el tercer objetivoñgeneral, Evaluarñel gradoñde vulnerabilidadñsísmicañde cada vivienda, utilizando el software Excel, se recopiló los siguientes 

datos. 
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Análisis de sismos  

En cuanto al análisis sísmico del edificio, señcentra principalmenteñen elñanálisis de 

lañdensidadñde los muros existentes con la densidad más baja que permita resistir bien los 

sismos raros. 

Para analizar y determinar la superficie mínimañde murosñque debeñtener cada viviendañen 

elñprimer nivel para su correcto comportamiento ante un sismo, se ha tenido en cuenta el 

esfuerzo cortante que actúa después del sismo. Rara vez dividida por elñáreañde pared 

requeridañdebe serñmenor queñla suma de la resistencia a cortante de la pared dividida por 

el área de pared actual (ecuación 1.1). 

(Mosqueira y Tarque 2005) 

 

𝑉

𝐴𝑚
≤

∑ 𝑉𝑅

𝐴𝑒
… (1.1) 

Donde: 

V = Esfuerzo cortanteñ(kN)  

VR = Resistencia al corteñ(kN) deñlosñmuros 

Am = Áreañ(m2) requerida parañmuros 

Ae = Áreañactual (m2) murosñconfinados 

Lañfuerzañcortante básica V generada por el terremoto (Norma E 0.30 para diseño sísmico) 

se expresa como: 

𝑉 =
𝑍. 𝑈. 𝑆. 𝐶

𝑅
𝑃 … (1.2) 

 

Donde: 

Z = Factor de zona 

U = Factorñde usoñpara vivienda =1 

S = Factorñdeñsuelo = 1.1 

C = Factorñde ampliación sísmica =2.5 

R = Factorñde reducciónñporñductilidad = 3 
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P= Pesoñde lañestructura (kN) 

Parañdeterminar elñpeso Pñlañvivienda está en función del área techada por lo cual se 

asume, queñes aproximadamenteñ8 kN/ m2, parañviviendas deñalbañilería 

confinadañ(Arango 2002). 

𝑃 = 𝐴𝑡𝑡 . 𝑦… (1.3) 

Donde: 

𝐴𝑡𝑡= Sumañde lasñáreas techadas (m2) deñtodos losñpisos deñlañvivienda. 

y = 8 kN/m2 

 lañfuerza deñcorte resistenteñde cadañmuro señexpresañcomo: 

𝑉𝑅 = 0.5𝑥𝑣´𝑚. 𝛼. 𝑡. 𝑙 + 0.23𝑥𝑃𝑔 … (1.4) 

Donde: 

v´m= Resistenciaña compresiónñdiagonal deñlos muretesñde albañilería.ñPara ladrilloñde 

fabricaciónñartesanal v´m=510 kPa (San Bartolomé 1998). 

α = Factorñde reducciónñpor esbeltezñvaría entre1/3 ≤ α ≤ 1 

t = Espesorñ(m) delñmuro enñanálisis  

l = Longitudñ(m) delñmuro enñanálisis  

Pg = cargañgravitacional (kN)ñde servicioñmás sobrecargañreducida 

 

Cuando lañfuerzañsísmica (fuerzañactuante) es igualña lañfuerza resistenteñde todos 

losñmuros deñlañestructura las viviendas pueden colapsar por la condición desfavorable de 

la vivienda. (Mosqueira y Terque2005) 

𝑉

𝐴𝑚
≤

∑ 𝑉𝑅

𝐴𝑒
… (1.5) 

Para calcular VR señhañsupuesto de α = 1 y que 0.23 Pg =0. Porñser pequeñañpara la 

viviendañde dosñpisos y lañesbeltez puedeñconsiderarse conñel valorñdeñ1. (Mosqueira y 

Tarque 2005).  

Lañecuación 1.4 quedañreducida a 

𝑉𝑅 = 0.5𝑥𝑣´𝑚𝑡𝑙 … (1.6) 

Reemplazandoñlas ecuaciones (1.2), (1.3) y (1.6) enñlañecuación (1.5) se resuelve: 
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𝑍. 𝑈. 𝑆. 𝐶

𝑅. 𝐴𝑚
𝐴𝑡𝑡𝑥8 =

0.5𝑥𝑣´𝑚. ∑(𝑡. 𝑙)

𝐴𝑒
 

 

𝐴𝑚
𝑍. 𝑆. 𝐴𝑡𝑡𝑥8

300
… (1.7)𝐴𝑚 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑚2 

Donde: 

La ecuación 4.7 determinaría elñárea mínimañde murosñen cadañdirección queñdebe 

tenerñel primerñpiso de la vivienda parañasegurar unñbuen comportamientoñsísmico. 

Para calificar Am señcalculó Am conñlañecuación 1.7y Ae enñbase añlas fichasñde encuesta, 

luegoñse calificóñla relación Ae/Am enñbase añlos siguientesñRangos de valores: 

✓ Si Ae / Am ≤ 0,80 señconcluye queñla viviendañno tieneñadecuadañdensidad 

deñmuros. 

✓ Si Ae / Am ≥ 1,1 señconcluye queñla viviendañtiene adecuadañdensidad de muros. 

✓ Si 0,8 < Ae / Am < 1,1 señnecesita calcularñcon mayorñdetalle lañsuma de 

fuerzasñcortantes resistenteñde losñmuros da (∑VR) yñel cortanteñactuante (V). 

Parañel cálculoñdeñla ∑VR yñde V señelaboróñuna ficha de encuesta anexaña la 

fichañdeñreporte, en esa hoja señcalcula el valor deñla reducciónñporñvulnerabilidad α 

teniendoñcomo baseñlo especificadoñen lañtesis ¨diagnosticoñpreliminar deñla 

vulnerabilidadñsísmica deñlas autoconstruccionesñenñlima´´(Flores 2002) 

Parañviviendas deñunñpiso  

𝛼 =
𝑉. 𝐿

𝑀𝑒
=

𝐹1. 𝐿

𝐹1. ℎ
=

𝐿

ℎ
… (1.8) 

Donde: 

Me = Momentoñ(kN‐m) producidoñen 

lañbase delñmuro 

𝐹= Fuerzañ(kN) deñinercia 

h = Alturañ(m) deñentrepiso 

L = Longitudñ(m) delñmuro 

 

  Estabilidad de muros al volteo  
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Los muros construidos para soportar su propia carga se denominan muros sin carga. Los 

muros sin carga son tabiques, vallas y barandillas de la casa. 

Para estudiar la estabilidad de inversión de un deflector en particular, se comparan el 

momento de acción sísmica (Ma) y el momento de resistencia. (Señor) 

Ambos son momentos paralelos al plano de las paredes. 

Para calcular Ma, primero determinamos la carga sísmica V aplicada durante un terremoto 

perpendicular al plano de la pared (MTC 2003). 

  

𝑉 = 𝑍. 𝑈. 𝐶. 𝑃 … (1.9) 

 

Donde:  

V = Cargañsísmica queñactúa duranteñun sismoñ(KN/m2)  

Z = Factorñdeñzona  

U = Factorñde usoñ(vivienda = 1)  

C1 = Coeficienteñsísmico  

P = Pesoñdel muroñpor unidadñde áreañdel planoñdel muroñ(kN/m2) 

Elñpeso Pñesta dadoñpor lañsiguienteñexpresión: 

 

𝑃 = 𝑦. 𝑡 … (1.10) 

 

  Donde:  

P = Peso kN/m2  

γm = Pesoñespecífico delñmuro.  

Parañmuro deñladrilloñmacizo m γ = 18 kN/m3  

Parañmuro deñladrilloñpandereta m γ = 14 kN/m3  

t = Espesorñdel muroñ(m) 

Los valores de 𝐶1 según la actual norma de diseño sismorresistente E.0.30: 
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Parañparapetos  𝐶1 = 1,3 

Parañtabiques  𝐶1 = 0,9 

Parañcercos  𝐶1 = 0,6 

 El momentoñactuante perpendicularñal planoñdel muroñ(San Bartolomé 1998) está  

dadoñpor lañsiguienteñexpresión: 

  

𝑀 = 𝑚. 𝑉. 𝑎2… (1.11) 

 

Donde:  

Ma = Momentoñactuante (kN ‐ m/ml)  

m = Coeficienteñdeñmomentos  

a = Dimensiónñcrítica (m)  

V = cargañsísmicañperpendicular 
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Losñvalores deñlos coeficientesñde momentosñen m parañcada valorñde b/a según (NTE 

E.070 de albañilería) es: 

 

 

Reemplazando la ecuación (1.9) se 

tiene: 

𝑀𝑎 = 𝑍. 𝑈. 𝐶. 𝑃. 𝑚𝑎2… (1.12) 

Donde Ma expresado en kN-m/m. 

 

 

Figura: 11 Valores de coeficiente de momento ¨m¨  

Fuente: Norma E 070 Albañilería 

 



 

pág. 41 
 

El momento flector (MR) del muro; Según la resistencia del material, la tensión máxima 

para un elemento de flexión pura es: (Laucata 2013). 

𝛼𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑟.𝑐

𝐼
… (1.13) 

Donde: 

α max = Esfuerzoñporñflexión (kN/m2)  

Mr = Momentoñresistente añtracción porñflexión (kN‐m) 

c = Distanciañdel ejeñneutro añla fibrañextrema (m) 

I = Momentoñde inerciañde superficieñ(m4) deñla sección, paralelañal ejeñdel momento   

Elñmomento resistenteña tracciónñporñflexión (Fig. 2.0) esñexpresadoñcomo: 

𝑀𝑟 =
𝐹1. 𝐼

𝑐
… (1.14) 

 Donde: 

ft = Esfuerzoñde tracciónñpor flexiónñde la albañilería (100 

kN/m2) (Arango 2002) 

I = Momentoñdeñinercia (m4) deñla secciónñdel muro 

c = Distancia (m) delñeje neutroña lañfibra extrema 

deñlañsección 

 

 

 

 

 

 

 

Al remplazar elñvalor de 𝑓𝑡 yñdesarrollar elñmomento deñinercia superficial de longitudñde 

unñmetro de pared, tenemos lañexpresión para el momento de resistencia porñmetro 

deñlongitud de pared. (Mosqueira y Tarque 2005). 

𝑀𝑟 = 100 (
𝑡3

12
) (

1

𝑡/2
) 𝑡 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚 

Figura: 12 Momento Resistente Mr en un momento de Albañilería. 

Fuente: Mosqueira y Tarque 2005 
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𝑀𝑟 =
100

6
𝑡2 

𝑀𝑟 = 16.7𝑡2 … (1.15)𝑀𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑘𝑁 − 𝑚/𝑚 

Se comparará el resultado de las ecuaciones 1.12 y 1.15, y se resuelve en las siguientes 

relaciones: 

✓ Si Ma ≤ Mr elñmuro esñestable puesñel momentoñactuante esñmenor queñel 

momentoñresistente. 

✓ Si Ma ≥ Mr elñmuro esñinestable puesñel momentoñactuante esñmayor que 

elñmomento resistenteñy fallarañpor volteoñante unñsismo raroñde 0.4 g. (Mosqueira 

y Tarque 2005). 

 

 

Factores Influyentes en el Riesgo Sísmico: 

Continuando con lasñfichas deñreporte señrealiza elñcálculo delñriesgo sísmicoñpara 

cadañuna deñlas viviendasñencuestadas.  (Mosqueira y Tarque 2005).  

Elñriesgo sísmicoñdepende deñdosñfactores: lañvulnerabilidad sísmicañy elñpeligro sísmico 

(Kuroiwa 2002).    

 

Riesgoñsísmico = Vulnerabilidadñsísmica x Peligroñsísmico … (1.16) 

 

❖ Vulnerabilidad sísmica 

Para poder determinarñla vulnerabilidadñsísmica deñlas viviendasñse hañanalizado 

lañvulnerabilidadñestructural y lañvulnerabilidad noñestructural (Kuroiwa 2002). 

Para para estimar lañvulnerabilidad sísmicañde lasñviviendas nos regimos por los siguientes 

parámetros:  

 

Figura: 13 Estabilidad de muros de volteo (Ficha de reporte). 

Fuente: Elaboración Propia. 
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✓ Densidad de las paredes (en un 60%). 

✓ Calidad de la producción y calidad del material (hasta un 30%) 

✓ Debilidad no estructurada en función de un solo parámetro 

✓ Estabilidad de las paredes antivuelco (a razón del 10%). 

✓ Para el caso de tabiques y parapetos (Mosqueira y Terque 2005). 

Figura 14: Parámetro para evaluar la vulnerabilidad sísmica. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Losñvalores designados añcadañparámetro serán reemplazados en lañecuación 1.17 para 

catalogar numéricamenteñla vulnerabilidadñsísmica de cada vivienda se consideró lo 

siguiente:  

✓ 60% deñparticipación deñla densidadñde murosñporque lañdensidad esñcalculada enñlas 

fichasñde reporteñpara cadañvivienda.  

✓ 10% deñparticipación añla calidadñde lañmano deñobra yñmateriales porqueñsu 

evaluaciónñes visualñy dependeñmucho delñcriterio delñencuestador. 

✓ 10% deñparticipación deñla vulnerabilidadñno estructuralñdentro deñla evaluaciónde 

lañvulnerabilidad. (Mosqueira y Tarque 2005). 

𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 = 0.6 𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 + 0.3 𝑥 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 0.1 𝑥 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 

En la imagen se puede visualizar los rangos numéricos para la vulnerabilidad alta, media 

y baja (Mosqueira y Tarque 2005). 

Rangoñnuméricoñpara evaluar lañvulnerabilidadñsísmica (Mosqueira y Tarque 2005). 

 

Vulnerabilidad 

sísmica 

Rango 

Baja 1 a 1,4 

Media 1,5 a 2,1 

Alta 2,2 a 3 

Peligro sísmico 
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Podemos evaluar el peligro sísmico mediante los siguientes parámetros: 

✓ Cálculo de sismos. 

✓ Tipo de suelo. 

✓ Topografía. 

✓ La pendiente de la zona de viviendas. 

✓ Cada parámetro se especifica mediante un valor numérico (Fig. 15). Por lo tanto, 

debido a la alta sismicidad de la costa peruana, se asignaron 3 viviendas como valor 

sísmico. (Mosqueira y Tarque 2005). 

 

 

 

 

 

Figura 15: Valores de los parámetros del peligro sísmico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Losñvalores designados para cadañparámetro se reemplazarán enñlañecuación 4.20 y para 

clasificar numéricamente se considera: 

✓ 40% deñparticipación parañlañsismicidad.  

✓ 40% de participación parañel tipoñdeñsuelo. 

✓ 20% de participación para el tipo de topografía y pendiente. 

Estos parámetros están establecidos enñla NormañPeruana deñDiseño Sismorresistente E-030 

(MTC 2003). 

 

𝑃𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜 = 0.4 𝑥 𝑆𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 + 0.4 𝑥 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 + 0.2 𝑥 𝑇𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎 𝑦 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (1.18)  

 

En la figura 16 se puede visualizar losñrangos numéricosñde peligroñsísmico alta, media y 

baja parañcada valorñdeñsismicidad. 
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Figura 16: Rango de valores para el cálculo de peligro sísmico. 

Fuente: Mosqueira y Tarque 2005. 

 

Riesgo sísmico 

 

Continuando con la investigación se clasifica el riesgo sísmico mediante niveles de riesgo 

que tiene cada vivienda en cual encontramos en la Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Clasificación del riesgo sísmico. 

Fuente: Mosqueira y Tarque 
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tabla 4  

resultado de las viviendas encuestadas del AA. HH Vista alegre  

N° Mz 
Vulnerabilidad 

Sísmica 

Peligro 

sísmico 

Riesgo 

Sísmico 

1 B1-3 Baja Alto Medio 

2 D1-1 Alto Alto Medio 

3 G1-1 Media Alto Alto 

4 H1-1 Bajo Alto Medio 

5 J4-1 Baja Alto Medio 

6 K1-3 Alto Alto Alto 

7 L1-2 Medio Alto Alto 

8 N1-6 Alto Alto Alto 

9 N1-3 Alto Alto Alto 

10 V3-2 Alto Alto Alto 

11 D3-1 Media Alto Alto 

12 V1-8 Media Alto Alto 

13 G3-1 Alto Alto Alto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 18: Vulnerabilidad sísmica 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 19: Vulnerabilidad sísmica en porcentaje  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 20: Peligro sísmico. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: peligro sísmico en porcentaje. 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 22: Riesgo sísmico. 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 23:  Riesgo sísmico en porcentaje 

Fuente: elaboración propia 

Cantidad de viviendas con mayor daño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Cantidad de viviendas con mayor daño. 
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Fuente: elaboración propia 

✓ 10 de 13 viviendas presentan principalmente daños en sus columnas y vigas, por la 

falta de un profesional al momento de la construcción, como consecuencia 

podemos encontrar vigas cortas y falta de columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: fachada de vivienda sin columna. 

 

 

 

✓ 9 de 13 viviendas tienen daño principalmente en muros a consecuencia del salitre 

y por colocar ventanas rompiendo los muros de forma artesanal dejando como 

consecuencia muros inestables. 

 

Figura 26 y 27: Viviendas con daño en los muros. 
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✓ 3 de 13 viviendas tienen problemas en su entorno topográfico por estar ubicados 

en una zona con mucha pendiente y construidos en un terreno inestable a base de 

pirca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: vivienda con pendiente. 

 

✓ 2 de 13 viviendas tienen problema en su estado de conservación ya que dichas 

viviendas se encuentran en estado de vulnerabilidad muy alta por su mala 

elaboración al momento de la construcción y sobre todo por el gran daño que tienen 

a consecuencia de su pésimo estado de conservación poniendoñen peligroñla 

vidañde susñhabitantes.  
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Figura 29 y 30: Viviendas en pésimo estado de conservación. 

 

Para el cuarto objetivo general, evaluarñel comportamientoñsísmicoñde viviendas individuales 

utilizandoñel softwareñEtabs, se recogieron los siguientes datos. 

Modelamiento sísmico utilizando software Etabs 

Modelamiento Vivienda D3-1 

 

  

 

 

 

 

                                       Figura 31: Modelamiento Vivienda D3-1 

Vivienda D3-1 

a) Sistema estructural antisísmico. 

✓ Albañilería confinada 

b) El período fundamental de vibración en ambas direcciones 

✓ Periodo en eje X: (t=0.077s) 
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✓ Periodo en eje Y: (t=0.066s) 

c) Coeficiente de determinación de resistencia sísmica o espectro de diseño 

Los parámetros para definir la fuerza sísmica son: 

 

 

 

 

Z: 0.45 

U:1 

C: 2.5 

S: 1 

R: (6 Para sismo raro) y (3 Para sismo severo) 

d) Fuerza cortante empleadañpara elñdiseño enñambasñdirecciones 

✓ Fuerza cortante en eje X: (V=199.92KN) – fuerza cortante en sismo severo. 

✓ Fuerza cortante en eje Y: (V=200.892KN) – fuerza cortante en sismo 

severo. 

 

e) Desplazamientoñmáximo delñultimo nivelñy elñmáximo desplazamiento 

relativoñdeñentrepiso 

✓ Desplazamiento máximo del último nivel “X”: 0.331mm 

✓ Desplazamiento máximo del último nivel “Y”: 0.203mm 

✓ Drift X: 0.0004905 

✓ Drift Y: 0.0003015 

            Figura 32: Modelamiento Sísmico. Elaboración Propia 
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Figura 33: Modelamiento Sísmico. Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 34: Modelamiento Vivienda H1-1 

Vivienda H1-1 

a) Sistemañestructuralñsismorresistente. 

✓ Albañilería confinada 

b) Periodoñfundamental deñvibración enñambasñdirecciones 

✓ Periodo en eje X: (t=0.061s) 

✓ Periodo en eje Y: (t=0.053s) 

c) parámetro para definir la fuerza sísmica o el espectro de diseño 

Los parámetros para definir la fuerza sísmica son: 
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Z: 0.45 

U:1 

C: 2.5 

S: 1 

R: (6 Para sismo raro) y (3 Para sismo severo) 

 

d) Fuerza cortante empleada para el diseño en ambas direcciones 

✓ Fuerza cortante en eje X: (V=167.080KN) – fuerza cortante en sismo 

severo. 

✓ Fuerza cortante en eje Y: (V=170.5254KN) – fuerza cortante en sismo 

severo 

 

e) Desplazamientoñmáximo delñúltimo nivelñy elñmáximo desplazamiento 

relativoñdeñentrepiso 

 

✓ Desplazamiento máximo del último nivel “X”: 0.562mm 

✓ Desplazamiento máximo del último nivel “Y”: 0.101mm 

✓ Drift X: 0.000878 

✓ Drift Y: 0.000198 

 

 

 

 

 

                                              

Figura 35: Modelamiento Sísmico. Elaboración Propia 
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Figura 36: Modelamiento Sísmico. Elaboración Propia 

 

 

IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

✓ Las viviendas del asentamiento humano Vista Alegre fueron construidas en una 

zona altamente sísmica sin estudios previos ni normas sísmicas de origen y 

construcción, por lo que la infraestructura es altamente sísmica, lo que sugiere que 

las viviendas deben ser demolidas y reconstruidas bajo supervisión especializada. 

Asimismo, se deben aplicarñtécnicas de reparaciónñestructural. 

 

✓ Tambiénñse hañobservado el deterioroñenñmuros, muros no uniformes, columnas 

cortas, la falta de vigas en la mayoría de las edificaciones, aceros expuestosña 

lañintemperie y principalmente falta de conocimiento al momento de la 

construcción por no contar con ningún profesional o asesoría técnica. 

 

 

✓ las viviendas del asentamiento humano vista alegre no estánñpreparados para 

resistir unñsismoñde gran magnitud,ñel cual traería pánico, pérdida de vidas y 

materiales a los pobladores a consecuencia que las viviendas no fueron construidas 

considerando La Norma E-030 delñReglamento Nacionalñde EdificacionesñDiseño 

SismoñResistente.  
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V. CONCLUSIONES 

 

✓ Llevando a cabo el levantamiento y distribución de las viviendas del AA.HH. Vista 

alegre se pudo concluir que las viviendas están en un grado de vulnerabilidad alto 

el cual afecta considerablemente a los ciudadanos.  

 

✓ Las viviendas muestran vulnerabilidad Alta, exponen deterioro severo en las 

estructuras, corrosión en los aceros expuestos de columnas y vigas, deterioro en los 

muros, carencia de confinamiento en los muros, las unidades de albañilería no son 

homogéneas, falta de columnas y en su gran mayoría no cuentan con vigas de 

amarre. 

 

✓ El estado de conservación está en deterioro en gran parte de las viviendas. No se 

ha aplicado La Norma E-030 del RNE Diseño Sismo Resistente.    

 

 

✓ La formación estructural, los materiales utilizados para la construcción y la zona 

donde se ubica las viviendas del asentamiento humano vista alegre intervienen 

significativamenteñen lañvulnerabilidad estructuralñde las viviendas. 

 

✓ El 23.08% de lasñviviendas señencuentran en con vulnerabilidadñBaja. El 30.77% 

de lasñviviendas señencuentran conñvulnerabilidad media. El 46% se encuentra en 

vulnerabilidad alta. 

 

✓ Al efectuar el modelamiento sísmico de dos viviendas en el AA.HH. Vista alegre 

se pudo corroborar que losñresultados obtenidosñen lasñfichas de reporte son 

semejantes a los resultados obtenidos por el software ETABS (2016) 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Por los resultadosñobtenidosñen el transcurso deñla investigaciónñse considera dar 

lasñsiguientes recomendaciones:  

 

✓ Cada vivienda tiene su propio diseño, ubicación y forma de elaboración es por 

ello que lo recomendable es que, si alguna vivienda presenta algún problema, es 

mejor consultar con un profesional capacitado. 

 

✓ Se recomienda que las viviendas sean construidas cumpliendo la norma E. 030 

DiseñoñSismoñResistente, norma E. 050 Suelo y Cimentaciones, Norma E. 070 

albañilería.  

 

✓ De las 13 viviendas evaluadas en el asentamiento humano vista alegre se 

recomiendañque 7 viviendasñsean reparadasñpor presentar pequeñasñfallas, se 

recomienda también que 6 viviendas deben ser demolidas por presentar fallas y 

deterioro de gran consideración. 

 

 

✓ Por ser un terreno muy accidentado se recomienda muros de contención para mayor 

estabilidad ya que ninguna de las viviendas cuanta con ellas. 

 

✓ Señrecomienda queñlas autoridades municipales distritalesñyñprovinciales incluyan 

a través deñsu planñde desarrolloñurbano, lañreducción de vulnerabilidadñsísmica 

de las viviendas. Apoyandoñcon supervisiónñy capacitaciones a los ciudadanos.  

 

 

✓ Por ser una zona con un terreno muy accidentado, peligroso y con una 

vulnerabilidad sísmica alta señrecomienda queñlas viviendasñsean reubicadasña 

zonasñmenos peligrosas, loñcual seríañmateria deñotro trabajo deñinvestigación. 
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Anexo 01 

FICHA DE REPORTE  
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Anexo 02  

FICHAS DE ENCUESTA  
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Anexo 03 

EVALUACIÓN DE LA INSEGURIDAD SÍSMICA POR EL MÉTODO DE 

BENEDETTI Y PETRINI 

La influencia metodológica de Benedetti y Petrini en el Perú, frente a las reglas 

estructurales. 

ELEMENTO PROPUESTAL POR LA 

REGLA PERUANA DE DISPOSICIÓN 

METODOLOGÍA DE PETRINI Y 

BENEDETTI 

FASES GEOMÉTRICOS 

Alteración e edificación en la planta . 6.Ordenación en planta. 

Dos direcciones en la cantidad de muros. 8. Muros de distancia máxima   

Alteración en altura. 7.Ordenación en elevación. 

FASES CONSTRUCTIVOS 

Pega de mortero en la calidad. 2.Sistema resistente de la calidad  

Disposición y tipos de las unidades de 

mampostería. 

2. Sistema resistente de la calidad. 

Juntas de los materiales de calidad. 2. Sistema resistente de la calidad. 

FASES ESTRUCTURALES 

Reforzados de muros confinados. 1.Organizacion resistente del sistema. 

Vigas y columnas de confinamiento. 3.Vitalidad convencional. 

Vigas de sujeción o cúspide. 9.Modelo de cubierta. 

Particularidad de las aberturas.  

Regulador rígido. 5.Reguladores horizontales. 

Sujeción de cubiertas. 9.Modelo de cubierta. 

Obra.  

Superficie. 3. Vitalidad convencional. 

Estado de topografías  

Desnivel del terreno 

4.Estado del edificio y cimentación. 

La tabla compara los coeficientes del índice de vulnerabilidad con las reglas de construcción en Perú. 

Fuente: CIP Ayacucho Seminario Regional. 
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acondicionamiento a la aplicación de la debilidad estructural en el AAHH. Vista Alegre. 

❖ Losñ11ñparámetros sugeridos porñel métodoñdel índiceñdeñvulnerabilidad 

sonñsuficientes parañevaluar lañvulnerabilidad estructuralñde AAHH. Una escena 

encantadora en la gobernación de Casma. 

❖ El factor de pesoñWi que posee cadañuno deñlos 11ñparámetros delñmétodo del 

índice de decaimiento en realidad reflejañla importanciañde cada parámetro en el 

sistema compacto. 

❖ Se deben modificar las instrucciones proporcionadas por elñmétodo del índiceñde 

decaimiento parañasignar unañde lasñclases A, B, C, D a cada parámetro, o se 

puede dejar como estaba enñel métodoñoriginal. para nuestroñcaso: 

❖ A = Decaimiento débil. 

❖ B = Decaimiento medio a bajo. 

❖ C = Decaimiento medio a alto. 

❖ D = Decaimiento elevado. 

➢ Se aprecia la clase A (vulnerabilidad Baja) Para un edificio con características 

sísmicas completas y el estado actual del edificio. El edificio está ubicado sobre 

suelo firme, no hay pendiente y sólo los tabiques pueden derrumbarse parcial o 

totalmente. 

➢ Se aprecia el nivel B (vulnerabilidad Media a baja) A un edificio con 

características sísmicas aceptables y ubicado en un piso sólido o intermedio. Los 

arcos y muros de mampostería pueden derrumbarse parcial o completamente.  

➢ Se aprecia el nivel C (vulnerabilidad Media a alta) Para edificaciones que no 

tengan condiciones sísmicas aceptables y estén ubicadas en un entrepiso. Corredores 

y paredes de edificios pueden colapsar.  

➢ Se aprecia la clase D (vulnerabilidad Alto) El edificio sufrirá graves daños en caso 

de un fuerte sismo y existe una alta probabilidad de que el edificio se derrumbe por 

no tener las propiedades sísmicas adecuadas. 

  Para los parámetrosñdel índiceñdeñvulnerabilidad y la organizaciónñdel 

sistemañresistente tendremos enñcuenta lasñsiguientesñconsideraciones: 

1. Sistematización robusta 
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❖ A= Un edificio conectado a todos los pisos, vigas y columnas según lo 

recomendado por las Normas Peruanas de Diseño Estructural y Sísmico. E-030   

❖ B= El edificio, en todos los pisos, está conectado por arcos.   

❖ C= Edificio, ya que no tiene tirantes en todas las plantas. Se compone 

únicamente de paredes perpendiculares bien conectadas.   

❖ D= Un edificio con paredes perpendiculares no relacionadas.   

2. Calidadñde sistemañresistente.  

1. Ladrillosñde buenañcalidadñcon disposiciones yñdimensiones apropiadas a lo 

largo de toda la pared.                

2.   Presencia vertical entre mampostería.   

                            3.   Morteroñde buenañcalidad con espesores deñla mayoríañde los adhesivos de 1,0 

a 1,5 cm.   

❖   B. Sistemas constructivos resistentes que no tienen propiedades Clase A.   

❖   C. Los sistemas de construcción flexibles carecen de dosñde las características del 

Tipo A.   

❖   D. Elñsistema de carga delñedificioñno tiene propiedades Clase A. 

 

3. Resistenciañconvencional 

Dónde: la relación Am/Ap           :          Densidad de muro existente   

La relación ZUSN/56                   :          Densidad de muro requerido.   

  Debido a lañimportancia de losñmuros perimetrales de la casa (sonñlos 

muros queñaportan mayorñrigidezñtorsional), todos los muros que absorban másñdel 10% 

delñcortanteñsísmico primario deben serñreforzados. En este sentido, la norma E-070 

establece que al menos el 70% de los muros que componen la edificación deben estar 

armados o separados (en cada dirección). 

Densidad mínima de muro armado. Con base en un esfuerzo cortante de pared promedio 

de 1,8 kg/cm2 y un peso sobre el suelo promedio de 0,8 t/m2 (reduciendo la carga "s/c" en 

un 25%), recomendamos la densidad mínima recomendada para el refuerzo de la pared en 

todas las direcciones del edificio donde es:  

Am/ Ap ≥ ZUSN/56  

A. Edificioñcon α ≥ 1 
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B. Edificioñcon 0.6 ≤ α ≤ 1  

C. Edificioñcon 0.4 ≤ α ≤ 0.6  

D. Edificioñcon α ≤ 0.4 

4. posiciónñdel edificioñy deñlañcimentación  

❖ A. Edificioñcimentado sobreñterreno estableñcon pendienteñinferior oñigual al 10%. 

Lañfundación estáñubicada añuna mismañcota yñestá conformada porñvigas 

corridasñen concretoñreforzado bajoñlos murosñestructurales 

conformandoñanillosñamarrados. Ausenciañde empujeñno equilibrado debidoña 

unñterraplén.   

❖ B. Edificaciones cimentadas sobre rocas conñpendiente del 10% al 30% o sobre 

suelos blandos conñpendiente del 10% al 20%. Lañdiferenciañmáxima entreñlas 

alturas de la cimentación esñinferior a 1 m. Lañcimentaciónñno tiene anillos de 

unión, sino vigas de hormigón. No hay empuje desequilibrado debido al puente.   

❖ C. Edificioñcimentado sobre suelo blando con una pendiente del 20% al 30% o 

sobreñsuelo pedregoso con una pendiente del 30% al 50%. Lañdiferencia máxima 

entre las alturas es inferior a 1ñmetro y la cimentación sin zunchos ni vigas de 

hormigón. Hay un empuje desequilibrado debido a la presa.   

❖ D. Edificación levantada sobre suelo sueltoñconñpendiente superior al 30% o sobre 

suelo rocosoñconñpendiente superior al 50%. Lañdiferenciañmáxima entre los 

niveles de cimentación es de más de 1ñmetro. Presenciañde un empuje 

desequilibrado debidoña unñterraplén.   

5.  Diafragmañhorizontal  

❖ A. Edificioñcon diafragmasñque satisfacenñlasñcondiciones:  

1. Ausenciañde planosña desnivelñy lasñplacas sonñdeñconcreto.  

2. Lañdeformabilidad delñdiafragma esñdespreciable.  

3. Lañconexión entreñel diafragmañy losñmuros esñeficaz.  

❖ B. Edificioñcon diafragmañcomo losñde lañclase A, peroñque noñcumplen conñuna 

deñlas condicionesñpasadas   

❖ C. Edificioñcon diafragmasñcomo losñde lañclase A, peroñque noñcumplen conñdos 

deñlas condicionesñpasadas.   

❖ D. Edificioñcuyos diafragmasñno cumplenñninguna deñlas tresñcondiciones. 
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6. Configuraciónñenñplanta  

Lañforma yñdisposición deñlas edificacionesñes crítica para suñcomportamiento ante 

eventos sísmicos, y se evaluaron las anomalías que presenta elñmétodo del 

índiceñdeñvulnerabilidad. Precio. Lasñclases deñparámetros se han definido deñla 

siguienteñmanera:  

❖ A. Edificioñcon 0.8 ≤ β1                ó      β 2 ≤ 0.1   

❖ B. Edificioñcon 0.6 ≤ β1 < 0.8       ó      0.1 < β2 ≤ 0.2   

❖ C. Edificioñcon 0.4 ≤ β1 < 0.6       ó      0.2 < β2 ≤ 0.3   

❖ D. Edificioñcon β1 < 0.4                 ó     0.3 < β2   

7. Configuraciónñenñelevación  

Para la Configuración enñelevación Señha tomadoñen cuentañla alturañen dosñniveles comoñse 

apreciañen lañfigura: 

 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: 

Llauce, I. Pinedo, J (2015) 

❖ A si 0.75 < T/H   

❖ B si 0.50 < T/H ≤ 0.75   

❖ C si 0.25 < T/H ≤ 0.50   

❖ D si    T/H ≤ 0.25 

8. Distancia máxima entre muros  

La distancia máxima entre paredes está valorada y determinada por el factor L/S, donde S es 

el espesor de la pared principal y L es la distancia máxima. 

❖ A si L/S ≤ 15   

❖ B si 15 < L/S ≤ 18   

❖ C si 18 < L/S ≤ 25   
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❖ D si 25 < L/S   

9. Tipo de cubierta  

❖ A. Elñedificio presentañlas siguientesñcaracterísticas:   

1. La cubierta del estabilizador se fija a la pared con conexiones adecuadas (p. ej., 

tornillos o cables) para garantizar un funcionamiento estable del diafragma.  

2. Provistoñde arriostramientoñen lasñvigas yñdistancia entreñvigas noñmuy grande.  

3. Cubiertañplana debidamenteñamarrada yñapoyada añla estructurañde cubiertañde 

losañaligerada.  

❖ B. Edificioñqueñno tiene unañde lasñcaracterísticas mencionadas enñlañclase A.  

❖ C. Edificioñqueñno tiene dosñde lasñcaracterísticas mencionadas enñlañclase A.  

❖ D. Edificioñqueñno tiene ningunañde lasñcaracterísticas mencionadas enñla claseñA.       

10. Elementos no estructurales  

❖ A. Construcción sin vigas y pasamanos. El edificio tiene una quilla bien adherida 

a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso modesto. El edificio tiene 

un balcón que es parte integral de la estructura de la membrana. Edificio con 

elementos de pequeñas dimensiones bien adheridos a la pared.   

❖ B. Construcción sin vigas y pasamanos. El edificio tiene una quilla bien adherida a 

la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso modesto. El edificio tiene 

un balcón que es parte integral de la estructura de la membrana. Edificio con 

elementos de pequeñas dimensiones bien adheridos a la pared.   

❖ C. El edificio es de tamaño pequeño y no está bien conectado a la pared y la barrera 

no está conectada al techo.   

❖ D. Los edificios con barandales estructurales deficientes u otros elementos pesados 

pueden volcarse en caso de terremoto. Los edificios con balcones se construyen 

detrás de las estructuras principales y no están bien conectados con ellas. 

11. Estadoñdeñconservación 

❖ A. Murosñen buenañcondición, sinñlesionesñvisibles, oñsi: 1980 ≤ Edadñdel edificio 

≤ 2012  

❖ B. Murosñque no presenten lesionesñcapilares extensas, excepto en losñcasos 

enñque estas lesiones hayan sido provocadas porñterremotos. O si: 1850 < edad de 

construcción ≤ 1980 

❖ C. El muro tiene daño de tamaño mediano de 2 a 3 mm o tiene daño capilar por 

sismo. El edificio no está dañado, pero tiene una conservación deficiente del 

edificio, o si: 1920 < edad del edificio ≤ 1950 
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❖ D. Las paredes han sido severamente dañadas por sus materiales constituyentes o 

han sufrido lesiones graves, con un ancho de más de 3 mm, o si: Edad del edificio 

≤ 1920 

 

La ventaja delñmétodo deñBenedetti yñPetrini es que la vulnerabilidad 

sísmica de los edificios se puede evaluar rápida y fácilmente. Este método ha estado en 

uso desde 1982 y hañsufrido variasñmodificaciones añlo largo deñlosñaños para facilitar los 

esfuerzos de recolección e incluir una mejor caracterización del daño después de eventos 

sísmicos de baja intensidad y eventos sísmicos de alta intensidad. 

La descripción de cada parámetro y sus calificaciones está formulada de tal 

manera queñuna personañcon conocimientosñbásicos delñtema puedañllenar el formulario 

deñmanerañobjetiva. 

Las limitaciones del método de Benedetti y Petrini se presentan 

básicamente para edificios europeos construidos con muros de piedra en algunos casos, 

requiriendo ciertas modificaciones en el método, sin compromiso. Encuadernaciones, 

manteniendo los 11 parámetros iguales pero adecuándolos a la forma y materiales de 

construcción locales, modificando sus respectivos pesos y adaptándolos a los 

requerimientos de la NTE. 
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Aplicar los parámetros delñmétodo deñBenedetti yñPetrini para evaluar 

lañvulnerabilidadñsísmica de las viviendas del AAHH vista alegre. 

MÉTODO DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

RECOLECCIÓNñDE DATOSñDEñCAMPO: ALBAÑILERÍA -1° 

PISO AAHH. VISTA ALEGRE – CASMA 

MANZANA:   B1   LOTE: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO 1. MUROSñCONFINADOS YñREFORZADOS (C). 

Vivienda de más de 10 años, definido como: 

Consideraciones: 

❖ A= Un edificio conectado a todos los pisos, vigasñy columnasñcomo 

loñrecomiendan lasñNormas Peruanas deñDiseño y Estructuras. E-030 

❖ B= El edificio, en todos los pisos, está conectado por arcos.   

❖ C= Edificio, ya que no hay tirantes enñtodas lasñplantas. Se compone 

únicamente de paredes perpendiculares bien conectadas.  

❖ D= Un edificioñconñparedes perpendiculares no relacionadas.   

➢ Detalle de la vivienda modelo. 

La casa no tiene juntas por fuera, hay grietas y agujeros en las paredes, 

tambiénñse puede ver que noñhay límite entreñlañmampostería, tiene 

columnas, no tienen vigasñde anclaje en gran parte de la casa. 
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PARÁMETROñ2. CALIDADñDE JUNTASñDE PEGAñENñMORTERO. (A) 

❖ A. Los sistemas de construcción flexibles tienen lasñsiguientes tres 

características:   

1. Ladrillosñde buenañcalidadñcon disposiciones yñdimensiones apropiadas 

a lo largo de toda la pared.                 

2. Presencia vertical entre mampostería.  

3. Morteroñde buenañcalidad con un espesorñde lañmayoríañde los adhesivos 

de 1,0 a 1,5 cm.   

❖ B. Sistemas constructivos resistentes que no tienen propiedades Clase A.   

❖ C. El sistema de resistencia del edificio carece de dos propiedades Clase A.   

❖ D. Elñsistema de carga delñedificioñno tiene propiedades ClaseñA. 

➢ Deñacuerdo conñla vista deñcampo realizadañseñobservó:  

Lasñjuntas encoladas sonñmayores añ1,3 cm y mayores alñlímite máximo 

establecido por lañnorma E-070, lo que reduceñlañresistencia añcompresión 

y cortante de la mampostería. 

No presenta verticalidadñen susñmuros y partes noñhomogéneas. 

 

 

PARÁMETROñ3. DETALLE DE LAS COLUMNASñY VIGASñDE 

CONFINAMIENTO. (A) 

Conñdatos obtenidosñenñcampo, comoñel númeroñdeñpiso (1), tenemos: 
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De acuerdoñcon losñresultadosñobtenidos a través del Excelñprogramado, la estructura 

clasificará esteñparámetro comoñ(A), debido a queñel valorñde ά esñmayor a uno 

 

PARÁMETROñ4. ENTORNOñOñTOPOGRAFÍA (C) 

C. Edificio cimentado en suelos blandos con una pendiente de 20% a 30% o en suelos 

rocosos con una pendiente de 30% a 50%. Lañdiferencia máximañentre las alturas es 

inferiorña 1ñmetro y lañcimentación sin zunchos ni vigas de hormigón. Hay un empuje 

desequilibrado debido a un terraplén.   

  

PARÁMETRO 5. DIAGRAMA RÍGIDOS. (B) 

❖ A. Los edificios con muros de contención cumplen las siguientes 

condiciones:  

1. No hay planos irregulares y los paneles están hechos de hormigón.  

2. La deformación delñdiafragmañes descuidada.  

3. Contacto efectivo entreñelñdiafragma y las paredes.  

❖ B. El muro pantalla actúa como clase A, peroñno cumpleñuna deñlas 

condiciones anteriores 

❖ C. Elñedificio cuentañcon medianera ClaseñA, peroñno cumple con las 

dosñcondiciones mencionadas anteriormente.   

❖ D. Los edificios con medianeras noñcumplen ningunañde lasñtres 

condiciones. 

➢ De acuerdoñcon la vista deñcampo realizadañseñobservó:  

Edificio con tabiques comoñClase Añpero queñno cumpleñuna deñlas 

condicionesñanteriores.   
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PARÁMETROñ6. IRREGULARIDADñEN LA PLANTAñDEñLA EDIFICACIÓN. (A) 

 

 

PARÁMETRO 7. IRREGULARIDAD EN ALTURA (A) 

  En este sentido, el edificio se clasifica en Clase A, ya que no hay aumento 

de su área y no hay salidas ni salientes en altura. Según las condiciones del modelo en 

cuanto a nuestra altura se tiene que: 
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PARÁMETROñ8. CANTIDADñDE MUROSñEN DOSñDIRECCIONES. (C) 

 

 

➢ Desde arriba, la relaciónñentre lañdistancia entreñlos muros transversalesñy 

elñespesor delñmuro principal es 21.333, y esteñvalor es menor a 25, 

entonces señclasificañcomo categoría (C) 

 

PARÁMETROñ9. AMARRE DEñCUBIERTA (D). 

❖ A. Elñedificio tiene las siguientes características:   

1. Cubierta montada en la pared se fija mediante conexiones adecuadas, 

comoñtornillosño cables, lo que garantiza la rigidez del diafragma.  

2. Proporcione una abrazadera enñlas vigasñy la distanciañentre las vigasñno 

sea demasiado grande.  

3. Los techos planos están correctamente instalados y soportados con 

estructuras de techo de plataforma liviana.  

❖ B. Edificioñque noñcumple unañde lasñcaracterísticas presentadasñen 

lañclaseñA.  

❖ C. Edificioñque noñcumple dosñde lasñcaracterísticas presentadasñen 

lañclaseñA.  

❖ D. Edificioñque noñcumple ningunañde lasñcaracterísticas presentadasñen 

lañclaseñA.      

PARÁMETRO 10. ELEMENTOSñNOñESTRUCTURALES (A). 

❖ A. Construcción sin vigas y pasamanos. El edificio tiene una quilla bien 

adherida a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso modesto. 

El edificio tiene un balcón que es parte integral de la estructura de la 

membrana. Edificación con elementos de pequeñas dimensiones y bien 

adheridos a la pared.   
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❖ B. Construcción sin vigas y pasamanos. El edificio tiene una quilla bien 

adherida a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso modesto. 

El edificio tiene un balcón que es parte integral de la estructura de la 

membrana. Edificio con elementos de pequeñas dimensiones bien 

adheridos a la pared.   

❖ C. El edificio es pequeño y no está bien conectado a la pared y la barrera 

no está unida al techo.   

❖ D. Los edificios con pasamanos estructurales deficientes u otros elementos 

pesados pueden caer durante un terremoto. Los edificios con balcones se 

construyen detrás de las estructuras principales y no están bien conectados 

con ellas. 

 

PARÁMETRO 11. ESTADO DE CONSERVACIÓN (C) 

❖ A. Murosñen buen estado sin daño visible, o si: 1980 ≤ antigüedad del 

edificio ≤ 2012 

❖ B. Murosñque presenten daño capilar no extenso, excepto cuando dicho 

daño haya sido causado porñterremotos. O si: 1850 < Edad de la edificación 

≤ 1980    

❖ C. Murosñconñlesiones medianas entreñ2 añ3 milímetrosñde anchoño 

conñlesiones capilaresñpor sismos.ñEdificio sin daños, pero caracterizado 

porñun regular estadoñde conservaciónñde la mampostería, o si: 1920 < 

antigüedad del edificio ≤ 1950 

❖ D. Muros con deterioro severo de sus componentes o daños muy gravesño 

deñmás deñ3 milímetrosñdeñancho, oñsi: antigüedad de edificio ≤ 1920 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 
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RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO: ALBAÑILERÍA -1° 

PISO AAHH. VISTA ALEGRE – CASMA 

MANZANA:   D1   LOTE: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETROñ1. MUROSñCONFINADOSñYñREFORZADOS (C). 

Vivienda para mayores de 8 años se define de la siguiente manera: 

❖ A= Un edificio conectado a todos los pisos, vigasñy columnasñcomo 

loñrecomiendan lasñNormas Peruanas deñDiseño y Estructuras. E-030 

❖ B= El edificio,ñen todos los pisos, está conectado por arcos.   

❖ C= Edificio, ya que no tiene tirantes enñtodas lasñplantas. Se compone 

únicamente de paredes perpendiculares bien conectadas.   

❖ D= Un edificioñconñparedes perpendiculares no relacionada.   

➢ Detalleñde lañviviendañmodelo. 

La casa tiene juntas, desde el exterior podemos ver que hay una cabaña entre 

la mampostería, hay columnas y no hay contrafuerte en toda la estructura 

de la casa. 

 

PARÁMETROñ2. CALIDADñDE JUNTASñDE PEGAñENñMORTERO. (B) 

❖ A. Los sistemas de construcción flexibles tienen las siguientes tres 

características:   
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1. Ladrillosñde buenañcalidadñcon disposiciones yñdimensiones apropiadas 

a lo largo de toda la pared. 

2. Presencia vertical entre mampostería.  

3. Morteroñde buenañcalidadñcon un espesorñde lañmayoríañde los 

adhesivos de 1,0 a 1,5 cm.   

❖ B. Sistemas constructivos resistentes que no tienen propiedades Clase A.   

❖ C. Elñsistema de resistencia delñedificio carece de dos propiedades ClaseñA.   

❖ D. Elñsistemañde impermeabilización de lañedificaciónñno tiene ninguna 

característica ClaseñA. 

➢ Deñacuerdo conñla vista deñcampo realizadañseñobservó:  

Los espaciadores de cola mayoresña 1,5 cm y mayores alñmáximo 

especificadoñen lañNormañE-070, no tienen una correcta verticalidad en sus 

paredes y partes irregulares. 

 

PARÁMETRO 3. DETALLE DE LAS COLUMNAS Y VIGAS DE 

CONFINAMIENTO. (A) 

Conñdatos obtenidosñen campoñtales comoñel númeroñdeñpiso (1), señtiene: 
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Deñacuerdo conñlos resultadosñobtenidos medianteñel software 

Excelñprogramado, señtiene queñla estructurañclasificaría en 

esteñparámetro comoñ(A), puestoñque elñvalor de ά esñmayor queñuno. 

 

 

PARÁMETROñ4. ENTORNOñOñTOPOGRAFÍA (C) 

C. Edificaciones cimentadasñsobre suelo sueltoñcon pendienteñentre 20% y 

30% o sobre suelo rocoso conñpendiente entreñ30% y 50%. La 

diferenciañmáximañentre los niveles de cimentación esñinferior añ1 metroñy 

lañcimentaciónñno tiene anillos de anclaje niñvigasñde hormigón. 

Presenciañde un empuje desequilibrado debidoñañun terraplén.   

  

PARÁMETRO 5. DIAGRAMA RÍGIDOS. (D) 
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❖ A. Los edificios con muros de contención cumplen las siguientes 

condiciones:  

1. No hay planos irregulares y los paneles están hechos de hormigón. 

2. Lañdeformación delñdiafragma esñdespreciable.  

3. Contacto efectivo entreñelñdiafragma y las paredes.  

❖ B. El muro pantalla actúa como clase A, peroñno cumpleñuna deñlas 

condiciones anteriores 

❖ C. Elñedificio cuentañcon medianera ClaseñA, peroñno cumple con las 

dosñcondiciones mencionadas anteriormente.   

❖ D. Los edificios con medianeras noñcumplen ningunañde lasñtres 

condiciones. 

➢ Según las notas de campo observadas:  

La construcción del diafragma es la misma que la Clase C, pero no cumple 

con dos de las condiciones anteriores.   

PARÁMETRO 6. IRREGULARIDAD EN LA PLANTA DE LA EDIFICACIÓN. (A) 
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PARÁMETRO 7. IRREGULARIDAD EN ALTURA (A) 

Enñeste aspecto, elñedificioñse clasifica como Clase (A) ya que no tiene aumentoñde 

áreañyñno tiene salidas ni elevaciones. De acuerdo con los términos de la forma en altitud, 

tenemos que: 

 

PARÁMETRO 8. CANTIDAD DE MUROS EN DOS DIRECCIONES. (C) 

 

 

➢ Deñacuerdo conñloñanterior, lañrelación entreñla distanciañentre los 

murosñtransversales yñel espesorñdel muroñmaestro indicañqueñes 18.00 

siendoñeste valorñmayorñque 15, señclasificaráñcomo (C) 

PARÁMETRO 9. AMARRE DE CUBIERTA (C). 

❖ A. Elñedificio tiene lasñsiguientesñcaracterísticas:   

1. La tapa montada en la pared se fija mediante conexionesñadecuadas, 

comoñtornillos o cables, lo que garantiza la rigidez del diafragma. 

2. Proporcione una abrazadera enñlasñvigas y la distanciañentre las vigasñno 

sea demasiado grande.  
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3. Los techos planos están correctamente instalados y soportados con 

estructuras de techo de plataforma liviana.  

❖ B. El edificio noñcumple con unañde lasñcaracterísticas que se muestran 

enñla Categoría A.  

❖ C. El edificioñnoñcumple con dosñde lasñcaracterísticas presentadas enñla 

ClaseñA.  

❖ D. El edificioñno es compatible con ningunañde lasñcaracterísticas 

mencionadas enñla Categoría A.      

PARÁMETRO 10. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (B). 

❖ A. Construcción sin vigas y pasamanos. El edificio tiene una quilla bien 

adherida a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso modesto. 

El edificio tiene un balcón que es parte integral de la estructura de la 

membrana. Edificio con elementos de pequeñas dimensiones bien 

adheridos a la pared.   

❖ B. Construcción sin vigas y pasamanos. El edificio tiene una quilla bien 

adherida a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso modesto. 

El edificio tiene un balcón que es parte integral de la estructura de la 

membrana. Edificio con elementos de pequeñas dimensiones bien 

adheridos a la pared.   

❖ C. El edificio es de tamaño pequeño y no está bien conectado a la pared y 

la barrera no está conectada al techo.   

❖ D. Los edificios con barandales estructurales deficientes u otros elementos 

pesados pueden volcarse en caso de terremoto. Los edificios con balcones 

se construyen detrás de las estructuras principales y no están bien 

conectados con ellas. 

 

PARÁMETRO 11. ESTADO DE CONSERVACIÓN (C) 

❖ A. Murosñen buen estado sin daño visible, o si: 1980 ≤ antigüedad del 

edificio ≤ 2012 

❖ B. Murosñque presenten daño capilar no extenso, excepto cuando dicho 

daño haya sido causado por terremotos. O si: 1850 < Antigüedad de la 

construcción ≤ 1980 

❖ C. Murosñconñlesiones medianas entreñ2 añ3 milímetrosñde anchoño 

conñlesiones capilaresñporñsismos. Edificioñsin daños pero caracterizado 
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porñun regular estadoñde conservaciónñde la mampostería, o si: 1920 < 

antigüedad del edificio ≤ 1950 

❖ D. Muros con deterioro severo de sus componentes o daños muy graves o 

deñmás deñ3 milímetrosñdeñancho, oñsi: antigüedad de edificio ≤ 1920. 

 

MÉTODO DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO: ALBAÑILERÍA -1° 

PISO AAHH. VISTA ALEGRE – CASMA 

MANZANA:   G   LOTE: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO 1. MUROS CONFINADOS Y REFORZADOS (C). 

Vivienda para mayores de 7 años se define de la siguiente manera: 

Consideraciones: 

❖ A= Un edificio conectado a todos los pisos, vigasñy columnasñcomo 

loñrecomiendan lasñNormas Peruanas deñDiseño y Estructuras. E-030 

❖ B= El edificio, en todos los pisos, está conectado por arcos.   

❖ C= Edificio, ya que no tiene tirantes enñtodas lasñplantas. Se compone 

únicamente de paredes perpendiculares bien conectadas.   

❖ D= Un edificioñconñparedes perpendiculares no relacionadas.  
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➢ Detalle de la vivienda modelo. 

La casa tiene juntas por fuera, tiene grietas y agujeros en las paredes, 

también se puede ver que no hay límite entre la mampostería, no tiene 

pilares en su totalidad, no tienen vigas en toda la casa. 

 

PARÁMETRO 2. CALIDAD DE JUNTAS DE PEGA EN MORTERO. (C) 

❖ A. Elñsistema resistenteñdel edificioñpresenta lasñsiguientesñtres 

características:   

1. Ladrillos deñbuena calidadñcon disposiciones yñdimensiones apropiadas 

a lo largo de toda la pared. 

2. Presencia vertical entre mampostería.  

3. Morteroñde buenañcalidad con un espesorñde lañmayoría de los adhesivos 

de 1,0 a 1,5 c.   

❖ B. Sistemas constructivos resistentes que no tienen propiedades Clase A.   

❖ C. Elñsistema de resistencia delñedificio carece de dos propiedades Clase 

A.   

❖ D. Elñsistemañde impermeabilización de lañedificaciónñno tiene ninguna 

característica ClaseñA. 

➢ Deñacuerdo conñla vista deñcampo realizadañseñobservó:  

Lasñjuntasñde mortero carecen de uniformidad y verticalidad, lo que 

reduceñla resistenciaña la compresiónñyñla resistencia al corte deñla 

mampostería. Noñtiene verticalidadñenñsus paredes y partes no 

homogéneas. 

 

PARÁMETRO 3. DETALLE DE LAS COLUMNAS Y VIGAS DE 

CONFINAMIENTO. (A) 
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Conñdatos obtenidosñen campoñtales comoñel númeroñdeñpiso (1), se  

tiene: 

 

 

 

 

 

 

De 

acuerdoñcon losñresultados obtenidosñpor elñsoftware Excelñprogramado, la 

estructurañclasificaría esteñparámetro comoñ(A) ya queñel valorñde ά esñmayor a uno. 

 

 

PARÁMETRO 4. ENTORNO O TOPOGRAFÍA (C) 

C. Edificaciones cimentadasñsobre suelo sueltoñcon pendienteñentre 20% y 

30% o sobre suelo rocoso conñpendiente entreñ30% y 50%. La 

diferenciañmáximañentre los niveles de cimentación esñinferior añ1 metroñy 

lañcimentaciónñno tiene anillos de anclaje niñvigasñde hormigón. 

Presenciañde un empuje desequilibrado debidoñañun terraplén.   

  

PARÁMETRO 5. DIAGRAMA RÍGIDOS. (C) 
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❖ A. Los edificios con muros de contención cumplen las siguientes 

condiciones:  

1. No hay planos irregulares y los paneles están hechos de hormigón. 

2. La deformación delñdiafragmañes descuidada.  

3. Contacto efectivo entreñel diafragmañy las paredes.  

❖ B. Elñmuro pantalla actúa como grado A pero noñcumple unañdeñlas 

condiciones anteriores 

❖ C. Elñedificio cuentañcon medianera ClaseñA, peroñno cumple con 

lasñdosñcondiciones mencionadas anteriormente.   

❖ D. Los edificios con medianeras noñcumplen ningunañde lasñtres 

condiciones. 

➢ Deñacuerdo conñla vistañde campoñrealizada señobservó:  

Edificioñcon diafragmasñcomo losñde lañclase C, peroñque no cumplenñcon 

dosñde lasñcondicionesñpasadas.   

 

PARÁMETRO 6. IRREGULARIDAD EN LA PLANTA DE LA EDIFICACIÓN. (A) 
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PARÁMETRO 7. IRREGULARIDAD EN ALTURA (A) 

Enñeste aspecto, elñedificioñse clasifica como Clase (A) ya queñno 

tieneñaumento deñárea yñno tiene salidas ni elevaciones. De acuerdo con los 

términos de la forma en altitud, tenemos que: 

PARÁMETRO 8. CANTIDAD DE MUROS EN DOS DIRECCIONES. (A) 

 

➢ Deñacuerdo conñloñanterior, lañrelación entreñla distanciañentre los 

murosñtransversales yñel espesorñdel muroñmaestro indicañqueñes 13.33 

siendoñesteñvalor menor que 15, se clasifica como (A) 

 

PARÁMETRO 9. AMARRE DE CUBIERTA (D). 

❖ A. Elñedificio presentañlas siguientesñcaracterísticas:   

1. La tapa montada en la pared se fija mediante conexionesñadecuadas, 

comoñtornillos o cables, lo que garantiza la rigidez del diafragma. 

2. Proporcione una abrazadera enñlasñvigas y la distanciañentre las vigasñno 

sea demasiado grande.  

3. Los techos planos están correctamente instalados y soportados con 

estructuras de techo de plataforma liviana.  

❖ B. El edificio noñcumple con unañde lasñcaracterísticas que se muestran 

enñla Categoría A.  

❖ C. El edificioñnoñcumple con dosñde lasñcaracterísticas presentadas enñla 

ClaseñA.  

❖ D. El edificioñno es compatible con ningunañde lasñcaracterísticas 

mencionadas enñla Categoría A.      

 

PARÁMETRO 10. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (B). 
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❖ A. Edificioñsin cornisasñy sinñparapetos. Edificioñcon cornisasñbien 

conectadasña lañpared, conñtanques deñagua deñpequeñañdimensión yñde 

pesoñmodesto. Edificioñcuyo balcónñforma parteñintegrante de lañestructura 

deñlosñdiafragmas. Edificioñcon elementosñde pequeña dimensiónñbien 

vinculadosña lañpared.   

❖ B. Construcción sin vigas y pasamanos. El edificio tiene una quilla bien 

adherida a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso modesto. 

El edificio tiene un balcón que es parte integral de la estructura de la 

membrana. Edificio con elementos de pequeñas dimensiones bien 

adheridos a la pared.   

❖ C. El edificio es de tamaño pequeño y no está bien conectado a la pared y 

la barrera no está conectada al techo.   

❖ D. Los edificios con barandales estructurales deficientes u otros elementos 

pesados pueden volcarse en caso de terremoto. Los edificios con balcones 

se construyen detrás de las estructuras principales y no están bien 

conectados con ellas. 

 

PARÁMETRO 11. ESTADO DE CONSERVACIÓN (D) 

❖ A. Murosñen buen estado sin daño visible, o si: 1980 ≤ antigüedad del 

edificio ≤ 2012 

❖ B. Murosñque presenten daño capilar no extenso, excepto cuando dicho 

daño haya sido causado por terremotos. O si: 1850 < Antigüedad de la 

construcción ≤ 1980 

❖ C. Murosñconñlesiones medianas entreñ2 añ3 milímetrosñde anchoño 

conñlesiones capilaresñporñsismos. Edificioñsin daños, pero caracterizado 

porñun regular estadoñde conservaciónñde la mampostería, o si: 1920 < 

antigüedad del edificio ≤ 1950 

❖ D. Muros con deterioro severo de sus componentes o daños muy graves o 

deñmás deñ3 milímetrosñdeñancho, oñsi: antigüedad de edificio ≤ 1920 
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MÉTODO DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO: ALBAÑILERÍA -1° 

PISO AAHH. VISTA ALEGRE – CASMA 

MANZANA:   H   LOTE: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO 1. MUROS CONFINADOS Y REFORZADOS (A). 

Vivienda para mayores de 9 años se define de la siguiente manera: 

Consideraciones: 

❖ A= Un edificio conectado a todos los pisos, vigasñy columnasñcomo 

loñrecomiendan lasñNormas Peruanas deñDiseño y Estructuras. E-030 

❖ B= El edificio, en todos los pisos, está conectado por arcos.   

❖ C= Edificio, ya que no tiene tirantes enñtodas lasñplantas. Se compone 

únicamente de paredes perpendiculares bien conectadas.   

❖ D= Un edificioñconñparedes perpendiculares no relacionadas.   

➢ Detalleñde lañviviendañmodelo. 
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La casa tiene juntas por fuera, no hay grietas ni agujeros en las paredes, 

tambiénñseñpuede ver que noñhay cerramiento entreñla mampostería, 

tieneñcolumnas, tienen vigasñde amarre en gran parte de la casa. 

 

 

PARÁMETRO 2. CALIDAD DE JUNTAS DE PEGA EN MORTERO. (B) 

❖ A. Los sistemas de construcción flexibles tienen lasñsiguientesñtres 

características:   

1. Ladrillosñde buenañcalidad conñdisposiciones yñdimensiones apropiadas 

a lo largo de toda la pared. 

2. Presencia vertical entre mampostería. 3. Morteroñde buenañcalidad con 

un espesorñde lañmayoría de los adhesivos de 1,0 a 1,5 cm.   

❖ B. Sistemas constructivos resistentes que no tienen propiedades Clase A.   

❖ C. Elñsistema de resistencia delñedificio carece de dos propiedades Clase 

A.   

❖ D. Elñsistema deñimpermeabilización de lañedificación no tiene ninguna 

característica ClaseñA. 

➢ Deñacuerdo conñla vista deñcampo realizadañseñobservó:  

Los espaciadores de cola mayoresña 1,5 cm y mayores alñmáximo 

especificadoñen lañNorma E-070, no tienen una correcta verticalidad en sus 

paredes y partes irregulares. 

 

PARÁMETRO 3. DETALLE DE LAS COLUMNAS Y VIGAS DE 

CONFINAMIENTO. (A) 
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Conñdatos obtenidosñen campoñtales comoñel númeroñdeñpiso (1), se tiene: 
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Deñacuerdo conñlos resultadosñobtenidos porñel softwareñExcelñprogramado, 

lañestructura clasificaríañeste parámetroñcomo (A) ya queñel valorñde ά es 

mayorñañuno. 

 

 

 

 

PARÁMETRO 4. ENTORNO O TOPOGRAFÍA (C) 

C. Edificaciones cimentadasñsobre suelo sueltoñcon pendienteñentre 20% y 

30% o sobre suelo rocoso conñpendiente entreñ30% y 50%. La 

diferenciañmáximañentre los niveles de cimentación esñinferior añ1 metroñy 

lañcimentaciónñno tiene anillos de anclaje niñvigasñde hormigón. 

Presenciañde un empuje desequilibrado debidoñañun terraplén.   

  

PARÁMETRO 5. DIAGRAMA RÍGIDOS. (C) 

❖ A. Los edificios con muros de contención cumplen las siguientes condiciones:  

1. No hay planos irregulares y los paneles están hechos de hormigón. 

2. La deformación del diafragma es descuidada.  

3. Contacto efectivo entre el diafragma y las paredes.  

❖ B. El muro pantalla actúa como grado A, pero noñcumple unañdeñlas condiciones 

anteriores 

❖ C. Elñedificio cuentañcon medianera ClaseñA, peroñno cumple conñlasñdos 

condiciones mencionadas anteriormente.   

❖ D. Los edificios con medianeras noñcumplen ningunañde lasñtresñcondiciones. 

➢ Deñacuerdo conñla vistañde campoñrealizada señobservó:  

Los edificios de membrana, como la Clase D, no cumplen con ninguno de los 

requisitos de cobertura anteriores.  

PARÁMETRO 6. IRREGULARIDAD EN LA PLANTA DE LA EDIFICACIÓN. (A) 
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PARÁMETRO 7. IRREGULARIDAD EN ALTURA (A) 

Enñesteñaspecto, elñedificio se clasifica como Clase (A) ya queñno tiene 

aumentoñde áreañy noñtiene salidas ni elevaciones. De acuerdo con los 

términos de la forma en altitud, tenemos que: 
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PARÁMETRO 8. CANTIDAD DE MUROS EN DOS DIRECCIONES. (A) 

 

➢ Deñacuerdo conñloñanterior, lañrelación entreñla distanciañentreñlos 

murosñtransversales yñel espesorñdel muro principal indicañqueñes de 

25.666, siendoñeste valorñmayor añ25 señclasificañcomo (D). 

PARÁMETRO 9. AMARRE DE CUBIERTA (B). 

❖ A. El edificio tiene las siguientes características:   

1. La tapa montada en la pared se fija mediante conexionesñadecuadas, 

como tornillos o cables, lo que garantiza la rigidez del diafragma. 

2. Proporcione una abrazadera enñlas vigasñy la distanciañentre las vigasñno 

sea demasiado grande.  

3. Los techos planos están correctamente instalados y soportados con 

estructuras de techo de plataforma liviana.  

❖ B. El edificio noñcumple con unañde lasñcaracterísticas que se muestran en 

la Categoría A.  

❖ C. El edificioñnoñcumple con dosñde lasñcaracterísticasñpresentadas enñla 

ClaseñA.  

❖ D. El edificioñno es compatible con ningunañde lasñcaracterísticas 

mencionadas en la Categoría A.      

PARÁMETRO 10. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (A). 

❖ A. Construcción sin vigas y pasamanos. El edificio tiene una quilla bien 

adherida a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso modesto. 

El edificio tiene un balcón que es parte integral de la estructurañde la 

membrana. Edificioñcon elementosñde pequeñas dimensiones bien 

adheridos añlañpared.   
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❖ B. Construcción sin vigas y pasamanos. El edificio tiene una quilla bien 

adherida a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso modesto. 

El edificio tiene un balcón que es parte integral de la estructura de la 

membrana. Edificioñcon elementosñde pequeñas dimensiones bien 

adheridos a lañpared.   

❖ C. El edificio es de tamaño pequeño y no está bien conectado a la pared y 

la barrera no está conectada al techo.   

❖ D. Los edificios con barandales estructurales deficientes u otros elementos 

pesados pueden volcarse en caso de terremoto. Los edificios con balcones 

se construyen detrás de las estructuras principales y no están bien 

conectados con ellas. 

 

PARÁMETRO 11. ESTADO DE CONSERVACIÓN (C) 

❖ A. Murosñen buen estado sin daño visible, o si: 1980 ≤ antigüedad del 

edificio ≤ 2012 

❖ B. Murosñque presenten daño capilar no extenso, excepto cuando dicho 

daño haya sido causado por terremotos. O si: 1850 < Antigüedad de la 

construcción ≤ 1980 

❖ C. Murosñconñlesiones medianas entreñ2 añ3 milímetrosñde anchoño 

conñlesiones capilaresñporñsismos. Edificioñsin daños, pero caracterizado 

porñun regular estadoñde conservaciónñdeñla mampostería, o si: 1920 < 

antigüedad del edificio ≤ 1950 

❖ D. Muros con deterioro severo de sus componentes o daños muy graves o 

deñmás deñ3 milímetrosñdeñancho, oñsi: antigüedad de edificio ≤ 1920 
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MÉTODO DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO: ALBAÑILERÍA -1° 

PISO AAHH. VISTA ALEGRE – CASMA 

MANZANA:   J4   LOTE: 1 
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PARÁMETRO 1. MUROS CONFINADOS Y REFORZADOS (B). 

Vivienda para mayores de 8 años se define de la siguiente manera: 

Consideraciones: 

❖ A= Un edificio conectado a todos los pisos, vigasñy columnasñcomo 

loñrecomiendan lasñNormas Peruanas deñDiseño y Estructuras. E-030 

❖ B= El edificio, en todos los pisos, está conectado por arcos.   

❖ C= Edificio, ya que no tiene tirantes enñtodas lasñplantas. Se compone 

únicamente de paredes perpendiculares bien conectadas.   

❖ D= Un edificioñconñparedes perpendiculares no relacionadas.   

➢ Detalleñde lañviviendañmodelo. 

La casa tiene juntas, desde el exterior podemos ver que hay una cabaña entre 

la mampostería, hay columnas y no hay contrafuerte en toda la estructura 

de la casa. 

 

 

 

PARÁMETRO 2. CALIDAD DE JUNTAS DE PEGA EN MORTERO. (A) 

❖ A. Los sistemas de construcción flexibles tienen lasñsiguientesñtres 

características:   

1. Ladrillosñde buenañcalidadñcon disposiciones yñdimensiones apropiadas 

a lo largo de toda la pared. 



 

pág. 169 
 

2. Presencia vertical entre mampostería.  

3. Morteroñde buenañcalidadñcon un espesorñde lañmayoríañde los 

adhesivos de 1,0 a 1,5 cm.   

❖ B. Sistemas constructivos resistentes que no tienen propiedades Clase A.   

❖ C. Elñsistema de resistencia delñedificio carece de dos propiedades Clase 

A.   

❖ D. Elñsistemañde impermeabilización de lañedificaciónñno tiene ninguna 

característica ClaseñA. 

➢ Deñacuerdo conñla vista deñcampo realizadañseñobservó:  

Los espaciadores de cola mayoresña 1,5 cm y mayores alñmáximo 

especificadoñen lañNorma E-070, no tienen una correcta verticalidad en sus 

paredes y partes irregulares. 

 

PARÁMETRO 3. DETALLE DE LAS COLUMNAS Y VIGAS DE 

CONFINAMIENTO. (A) 

Con datos obtenidos en campo tales como el número de piso (1), se tiene: 
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De acuerdo a losñresultadosñobtenidos por elñsoftwareñExcel programado, 

lañestructura clasificaríañeste parámetroñcomo (A) ya queñel valor de ά 

esñmayor a uno. 

 

PARÁMETRO 4. ENTORNO O TOPOGRAFÍA (C) 

C. Edificaciones cimentadasñsobre suelo sueltoñcon pendienteñentre 20% y 

30% o sobre suelo rocoso conñpendiente entreñ30% y 50%. La 

diferenciañmáximañentre los niveles de cimentación esñinferior añ1 metroñy 

lañcimentaciónñno tiene anillos de anclaje niñvigasñde hormigón. 

Presenciañde un empuje desequilibrado debidoñañun terraplén.   

  

PARÁMETRO 5. DIAGRAMA RÍGIDOS. (D) 

❖ A. Los edificios con muros de contención cumplen las siguientes condiciones:  

1. No hay planos irregulares y los paneles están hechos de hormigón. 

2. La deformación delñdiafragmañes descuidada.  

3. Contacto efectivo entre el diafragma y las paredes.  
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❖ B. Elñmuro pantalla actúa como grado A, pero noñcumple unañdeñlas 

condiciones anteriores 

❖ C. Elñedificio cuentañcon medianera ClaseñA, peroñno cumple conñlas 

dosñcondiciones mencionadas anteriormente.   

❖ D. Los edificios con medianeras noñcumplen ningunañde lasñtres condiciones. 

➢ Deñacuerdo conñla vistañde campoñrealizada señobservó:  

Los edificios de membrana, como la Clase D, no cumplen con ninguno de los 

requisitos de cobertura anteriores. 

PARÁMETRO 6. IRREGULARIDAD EN LA PLANTA DE LA EDIFICACIÓN. (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO 7. IRREGULARIDAD EN ALTURA (A) 

Enñeste aspecto, elñedificioñse clasifica como Clase (A) ya queñno tiene 

aumentoñde áreañyñno tiene salidas ni elevaciones. De acuerdo con los 

términos de la forma en altitud, tenemos que: 
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PARÁMETRO 8. CANTIDAD DE MUROS EN DOS DIRECCIONES. (D) 

 

 

➢ Deñacuerdo conñloñanterior, lañrelación entreñla distanciañentre los 

murosñtransversales yñel espesorñdelñmuro principal indicañqueñes de 

32.666, siendoñeste valorñmayor añ25 y clasificado como (D) 

PARÁMETRO 9. AMARRE DE CUBIERTA (C). 

❖ A. Elñedificio tiene las siguientes características:   

1. La tapa montada en la pared se fija mediante conexionesñadecuadas, 

comoñtornillos o cables, lo que garantiza la rigidez del diafragma. 

2. Proporcione una abrazadera enñlas vigasñy la distanciañentre las vigas no 

sea demasiado grande. 3. Los techos planos están correctamente instalados 

y soportados con estructuras de techo de plataforma liviana.  

❖ B. El edificio noñcumple con unañde lasñcaracterísticas que se muestran en 

la Categoría A.  

❖ C. El edificioñnoñcumple con dosñde lasñcaracterísticasñpresentadas enñla 

ClaseñA.  

❖ D. El edificioñno es compatible con ningunañde lasñcaracterísticas 

mencionadas enñla Categoría A.      

PARÁMETRO 10. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (B). 

❖ A. Construcción sin vigas y pasamanos. El edificio tiene una quilla bien 

adherida a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso modesto. 
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El edificio tiene un balcón que es parte integral de la estructura de la 

membrana. Edificioñcon elementosñde pequeñas dimensiones bien 

adheridos a la pared.   

❖ B. Construcción sin vigas y pasamanos. El edificio tiene una quilla bien 

adherida a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso modesto. 

El edificio tiene un balcón que es parte integral de la estructura de la 

membrana. Edificio con elementos de pequeñas dimensiones bien 

adheridos a la pared.   

❖ C. El edificio es de tamaño pequeño y no está bien conectado a la pared y 

la barrera no está conectada al techo.   

❖ D. Los edificios con barandales estructurales deficientes u otros elementos 

pesados pueden volcarse en caso de terremoto. Los edificios con balcones 

se construyen detrás de las estructuras principales y no están bien 

conectados con ellas. 

 

PARÁMETRO 11. ESTADO DE CONSERVACIÓN (C) 

❖ A. Murosñen buen estado sin daño visible, o si: 1980 ≤ antigüedad del 

edificio ≤ 2012 

❖ B. Murosñque presenten daño capilar no extenso, excepto cuando dicho 

daño haya sido causado por terremotos. O si: 1850 < Antigüedad de la 

construcción ≤ 1980 

❖ C. Murosñconñlesiones medianas entreñ2 añ3 milímetrosñde anchoño 

conñlesiones capilaresñporñsismos. Edificio sin daños, pero caracterizado 

porñun regular estadoñde conservaciónñde la mampostería, o si: 1920 < 

antigüedad del edificio ≤ 1950 

❖ D. Murosñcon deterioro severo de sus componentes o daños muy graves o 

deñmás deñ3 milímetrosñdeñancho, oñsi: antigüedad de edificio ≤ 1920 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 174 
 

 

 

MÉTODO DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO: ALBAÑILERÍA -1° 

PISO AAHH. VISTA ALEGRE – CASMA 

MANZANA:   K1   LOTE: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO 1. MUROS CONFINADOS Y REFORZADOS (C). 

Una casa con un tiempo mayor a los 6 Años se define como: 

Consideraciones: 

❖ A= Un edificio conectado a todos los pisos, vigas y columnas como lo 

recomiendan las Normas Peruanas de Diseño y Estructuras. E-030 

❖ B= El edificio, en todos los pisos, está conectado por arcos.   

❖ C= Edificio, ya que no tiene tirantes en todas las plantas. Se compone 

únicamente de paredes perpendiculares bien conectada.   

❖ D= Un edificio con paredes perpendiculares no relacionadas.   

➢ Detalle de la vivienda modelo. 

La casa tiene grietas y huecos en las paredes, también se puede apreciar que 

no hay límite entre la mampostería, tiene columnas de 25 x 25 cm, no tienen 

vigas en gran parte de la casa. 
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PARÁMETRO 2. CALIDAD DE JUNTAS DE PEGA EN MORTERO. (C) 

❖ A. Los sistemas de construcción flexibles tienen lasñsiguientesñtres 

características:   

1. Ladrillosñde buenañcalidadñcon disposiciones yñdimensiones apropiadas 

a lo largo de toda la pared. 

 2. Presencia vertical entre mampostería.  

3. Morteroñde buenañcalidadñcon un espesorñde lañmayoría de los adhesivos 

de 1,0 a 1,5 cm.   

❖ B. Sistemas constructivos resistentes que no tienen propiedades Clase A.   

❖ C. Elñsistema de resistencia delñedificio carece de dos propiedades Clase 

A.   

❖ D. Elñsistemañde impermeabilización de lañedificaciónñno tiene ninguna 

característica Clase A. 

➢ De acuerdo con la vista de campo realizada se observó:   

Noñtiene verticalidadñen susñmuros yñpiezas noñhomogéneas. 

 

 

PARÁMETRO 3. DETALLE DE LAS COLUMNAS Y VIGAS DE 

CONFINAMIENTO. (A) 

Conñdatos obtenidosñen campoñtales comoñel númeroñdeñpiso (1), se tiene: 
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De acuerdoñcon losñresultados obtenidosñmediante elñsoftware 

Excelñprogramado, señtiene queñla estructurañclasificaría en 

esteñparámetro como (A), puestoñque elñvalor de ά es mayorñqueñuno. 

 

PARÁMETRO 4. ENTORNO O TOPOGRAFÍA (C) 
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C. Edificaciones cimentadasñsobre suelo sueltoñcon pendienteñentre 20% y 

30% o sobre suelo rocoso conñpendiente entreñ30% y 50%. La 

diferenciañmáxima entre los niveles de cimentación esñinferior añ1 metroñy 

lañcimentación no tiene anillos de anclaje niñvigasñde hormigón. 

Presenciañde un empuje desequilibrado debidoñañun terraplén.   

 

 

 PARÁMETRO 5. DIAGRAMA RÍGIDOS. (D) 

❖ A. Los edificios con muros de contención cumplen las siguientes 

condiciones:  

1. No hay planos irregulares y los paneles están hechos de hormigón. 

2. La deformación delñdiafragmañes descuidada. 

3. Contacto efectivo entreñel diafragmañy las paredes.  

❖ B. El muro pantalla actúa como grado A, peroñno cumpleñuna deñlas 

condiciones anteriores 

❖ C. Elñedificio cuentañcon medianera ClaseñA, peroñno cumple con 

lasñdosñcondiciones mencionadas anteriormente.   

❖ D. Los edificios con medianeras noñcumplen ningunañde lasñtres 

condiciones. 

➢ Deñacuerdo conñla vista deñcampo realizadañseñobservó:  

Los edificiosñconñdiafragma, comoñlañClase D, noñcumplenñcon ninguno 

de los requisitos de cobertura anteriores.   

PARÁMETRO 6. IRREGULARIDAD EN LA PLANTA DE LA EDIFICACIÓN. (B) 



 

pág. 178 
 

 

PARÁMETRO 7. IRREGULARIDAD EN ALTURA (A) 

En este sentido, el edificio se clasifica como Clase (A) ya que no tiene 

aumento de área y no tiene salidas ni elevaciones. De acuerdo con los 

términos de la forma en altitud, tenemos que: 
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PARÁMETRO 8. CANTIDAD DE MUROS EN DOS DIRECCIONES. (D) 

 

➢ Deñacuerdo a loñanterior, lañrelación entreñla distanciañentreñlos 

murosñtransversales yñel espesorñdelñmuro principal indicañque es de 

28.000, siendoñeste valorñmayor añ25 señclasificañcomo (D) 

 

PARÁMETRO 9. AMARRE DE CUBIERTA (C). 

❖ A. El edificio tiene las siguientes características:   

1. La tapa montada en la pared se fija mediante conexionesñadecuadas, 

comoñtornillos o cables, lo que garantiza la rigidez del diafragma.  

2. Proporcione una abrazadera enñlas vigasñy la distanciañentre las vigasñno 

sea demasiado grande.  

3. Los techos planos están correctamente instalados y soportados con 

estructuras de techo de plataforma liviana.  

❖ B. El edificio noñcumple con unañde lasñcaracterísticas que se muestran en 

la Categoría A.  

❖ C. El edificioñnoñcumple con dosñde lasñcaracterísticas presentadas enñla 

ClaseñA.  

❖ D. El edificioñno es compatible con ningunañde lasñcaracterísticas 

mencionadas en la Categoría A.      

PARÁMETRO 10. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (B). 

❖ A. Construcción sin vigas y pasamanos. El edificio tiene una quilla bien 

adherida a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso modesto. 

El edificio tiene un balcón que es parte integral de la estructura de la 

membrana. Edificio con elementos de pequeñas dimensiones bien 

adheridos a la pared.   
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❖ B. Construcción sin vigas y pasamanos. El edificio tiene una quilla bien 

adherida a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso modesto. 

El edificio tiene un balcón que es parte integral de la estructura de la 

membrana. Edificio con elementos de pequeñas dimensiones bien 

adheridos a la pared.   

❖ C. El edificio es de tamaño pequeño y no está bien conectado a la pared y 

la barrera no está conectada al techo.   

❖ D. Los edificios con barandales estructurales deficientes u otros elementos 

pesados pueden volcarse en caso de terremoto. Los edificios con balcones 

se construyen detrás de las estructuras principales y no están bien 

conectados con ellas. 

 

PARÁMETRO 11. ESTADO DE CONSERVACIÓN (C) 

❖ A. Murosñen buen estado sin daño visible, o si: 1980 ≤ antigüedad del 

edificio ≤ 2012 

❖ B. Murosñque presenten daño capilar no extenso, excepto cuando dicho 

daño haya sido causado por terremotos. O si: 1850 < Antigüedad de la 

construcción ≤ 1980 

❖ C. Murosñconñlesiones medianas entreñ2 añ3 milímetrosñde anchoño 

conñlesiones capilaresñporñsismos. Edificio sin daños, pero caracterizado 

por un regular estadoñde conservaciónñde la mampostería, o si: 1920 < 

antigüedad del edificio ≤ 1950 

❖ D. Muros con deterioro severo de sus componentes o daños muy graves o 

deñmás deñ3 milímetrosñdeñancho, o si: antigüedad de edificio ≤ 1920 

 

MÉTODO DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO: ALBAÑILERÍA -1° 

PISO AAHH. VISTA ALEGRE – CASMA 

MANZANA:   L1   LOTE: 2 
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PARÁMETRO 1. MUROS CONFINADOS Y REFORZADOS (B). 

Vivienda para mayores de 8 años se define de la siguiente manera: 

Se considera: 

❖ A= Un edificio conectado a todos los pisos, vigas y columnas como lo 

recomiendan las Normas Peruanas de Diseño y Estructuras. E-030 

❖ B= El edificio, en todos los pisos, está conectado por arcos.   

❖ C= Edificio, ya que no tiene tirantes en todas las plantas. Se compone 

únicamente de paredes perpendiculares bien conectadas.   

❖ D= Un edificio con paredes perpendiculares no relacionadas.   

 

 

 

➢ Detalle de la vivienda modelo. 

La casa tiene grandes grietas y agujeros en las paredes, también se puede 

ver que no hay límite entre la mampostería, tiene pilares, no tienen vigas en 

gran parte de la casa. 

PARÁMETRO 2. CALIDAD DE JUNTAS DE PEGA EN MORTERO. (D) 

❖ A. Los sistemas de construcción flexibles tienen lasñsiguientesñtres 

características:   

1. Ladrillosñde buenañcalidad conñdisposiciones y dimensiones apropiadas 

a lo largo de toda la pared. 
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 2. Presencia vertical entre mampostería. 3. Morteroñde buenañcalidad con 

un espesorñde lañmayoríañde los adhesivos de 1,0 a 1,5 cm.   

❖ B. Sistemas constructivos resistentes que no tienen propiedades Clase A.   

❖ C. Elñsistema de resistencia delñedificio carece de dos propiedades Clase 

A.   

❖ D. Elñsistemañde impermeabilización de lañedificaciónñno tiene ninguna 

característica Clase A. 

➢ Deñacuerdo conñla vistañde campoñrealizada señobservó:  

Susñmuros están muy deteriorados, no hay verticalidadñen susñmuros y 

partes noñhomogéneas. 

 

 

PARÁMETRO 3. DETALLE DE LAS COLUMNAS Y VIGAS DE 

CONFINAMIENTO. (A) 

Conñdatos obtenidosñen campoñtales comoñel númeroñdeñpiso (1), se tiene: 
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Deñacuerdo conñlos resultadosñobtenidos medianteñelñsoftware 

Excelñprogramado, señtiene queñla estructurañclasificaría enñeste 

parámetroñcomo (A), puestoñque elñvalor de ά esñmayor queñuno. 

 

PARÁMETRO 4. ENTORNO O TOPOGRAFÍA (C) 

C. Edificaciones cimentadasñsobre suelo sueltoñcon pendienteñentre 20% y 

30% o sobre suelo rocoso conñpendiente entre 30% y 50%. La 

diferenciañmáximañentre los niveles de cimentación esñinferior añ1 metroñy 

lañcimentaciónñno tiene anillos de anclaje niñvigasñde hormigón. 

Presenciañde un empuje desequilibrado debidoñañun terraplén.   

 PARÁMETRO 5. DIAGRAMA RÍGIDOS. (C) 

❖ A. Elñedificio tiene lasñsiguientesñcaracterísticas:  

1. La carcasa montada en la pared se fija mediante conexiones adecuadas, 

comoñtornillosño cables, lo que garantiza la rigidez del diafragma. 

2. Proporcione una abrazadera enñlas vigasñy la distanciañentre las vigasñno 

sea demasiado grande.  

3. Los techos planos están correctamente conectados y soportados por una 

estructura de techo de techo liviano.  

❖ B. El edificio noñcumple con unañde lasñcaracterísticas que se muestran 

enñla Categoría A  

❖ C. El edificioñnoñcumple con dosñde lasñcaracterísticas presentadas enñla 

ClaseñA.   

❖ D. El edificioñno es compatible con ningunañde lasñcaracterísticas 

mencionadas en la Categoría A. 

➢ De acuerdo con la vista de campo realizada se observó:  

La construcción del diafragma es la misma que lañClase C, peroñno cumple 

con dos deñlasñcondiciones anteriores.   
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PARÁMETRO 6. IRREGULARIDAD EN LA PLANTA DE LA EDIFICACIÓN. (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO 7. IRREGULARIDAD EN ALTURA (A) 

En este aspecto, el edificio se clasifica como Clase (A) ya que no tiene 

aumento de área y no tiene salidas ni elevaciones. De acuerdo con los 

términos de la forma en altitud, tenemos que: 
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PARÁMETRO 8. CANTIDAD DE MUROS EN DOS DIRECCIONES. (C) 

➢ De acuerdo a loñanterior, lañrelación entreñla distanciañentre los 

murosñtransversales yñel espesorñdelñmuro principal indicañque es 

23.00000, siendoñeste valorñmayor añ25 señclasificañcomo (C) 

PARÁMETRO 9. AMARRE DE CUBIERTA (C). 

❖ A. Elñedificio presenta las siguientes características:   

1. Cubiertañestable debidamenteñamarrada añlos murosñcon 

conexionesñadecuadas comoñtornillos oñalambres, queñgaranticen 

unñcomportamiento deñdiafragmañrígido.  

2. Provistoñde arriostramientoñen lasñvigas yñdistancia entreñvigas noñmuy 

grande. 3. Cubiertañplana debidamenteñamarrada yñapoyada añla 

estructurañde cubiertañde losañaligerada.  

❖ B. Edificioñque noñcumple unañde lasñcaracterísticas presentadasñen 

lañclaseñA.  

❖ C. Edificioñque noñcumple dosñde lasñcaracterísticas presentadasñen 

lañclaseñA.  

❖ D. Edificioñque noñcumple ningunañde lasñcaracterísticas presentadasñen 

lañclaseñA.      

PARÁMETRO 10. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (A). 

❖ A. Construcción sin vigas y pasamanos. El edificio tiene una quilla bien 

adherida a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso modesto. 

El edificio tiene un balcón que es parte integral de la estructura de la 

membrana. Edificio con elementos de pequeñas dimensiones bien 

adheridos a la pared.   

❖ B. Construcción sin vigas y pasamanos. El edificio tiene una quilla bien 

adherida a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso modesto. 
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El edificio tiene un balcón que es parte integral de la estructura de la 

membrana. Edificio con elementos de pequeñas dimensiones bien 

adheridos a la pared.   

❖ C. El edificio es de tamaño pequeño y no está bien conectado a la pared y 

la barrera no está conectada al techo.   

❖ D. Los edificios con pasamanos estructurales deficientes u otros elementos 

pesados pueden caer durante un terremoto. Los edificios con balcones se 

construyen detrás de las estructuras principales y no están bien conectados 

con ellas. 

 

PARÁMETRO 11. ESTADO DE CONSERVACIÓN (D) 

❖ A. Muros en buen estado sin daños visibles, o si: 1980 ≤ antigüedad de la 

construcción ≤ 2012 

❖ B. Muros con daño capilar no extendido, excepto en los casos en que dicho 

daño haya sido causado por terremotos. O si: 1850 < Edad de la edificación 

≤ 1980 

❖ C. Murosñconñlesiones medianas entreñ2 añ3 milímetrosñde anchoño 

conñlesiones capilaresñporñsismos. Edificio sin daños, pero caracterizado 

por un regular estadoñde conservaciónñdeñla mampostería, o si: 1920 < 

antigüedad del edificio ≤ 1950 

❖ D. Muros con deterioro severo de sus componentes o daños muy graves o 

de más de 3 milímetros de ancho, o si: antigüedad de edificio ≤ 1920 

 

 

 

MÉTODO DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO: ALBAÑILERÍA -1° 

PISO AAHH. VISTA ALEGRE – CASMA 

MANZANA:   N1   LOTE: 6 
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PARÁMETRO 1. MUROS CONFINADOS Y REFORZADOS (D). 

Una casa mayor de 13 años se define de la siguiente manera: 

❖ A= Un edificio conectado a todos los pisos, vigas y columnas como lo 

recomiendan las Normas Peruanas de Diseño y Estructuras. E-030 

❖ B= El edificio, en todos los pisos, está conectado por arcos.   

❖ C= Edificio, ya que no hay tirantes en todas las plantas. Se compone 

únicamente de paredes perpendiculares bien conectadas.   

❖ D= Un edificio con paredes perpendiculares no relacionadas.   

➢ Detalle de la vivienda modelo. 

La casa no tiene juntas externas, tiene grietas y agujeros en la pared, como 

podemos ver que no hay separación entre la mampostería, tiene columnas 

y no hay cerchas en la mayor parte de la casa. 

 

PARÁMETRO 2. CALIDAD DE JUNTAS DE PEGA EN MORTERO. (D) 

❖ A. Los sistemas de construcción flexibles tienen las siguientes tres 

características:   

1. Ladrillosñde buenañcalidadñcon disposiciones yñdimensiones apropiadas 

a lo largo de toda la pared. 

 2. Presencia vertical entre mampostería. 3. Morteroñde buenañcalidad con 

unñespesor deñla mayoríañde los adhesivos de 1,0 a 1,5 cm.   

❖ B. Sistemas constructivos resistentes que no tienen propiedades Clase A.   
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❖ C. El sistema de resistencia del edificio carece de dos propiedades Clase A.   

❖ D. El sistema de impermeabilización del edificio no tiene ninguna 

característica Clase A. 

➢ De acuerdo con las observaciones de campo realizadas, observamos lo 

siguiente:  

Pegue juntas de más de 2 cm, no hay verticalidad en la pared y partes 

irregulares, elementos de construcción de baja calidad. 

 

PARÁMETRO 3. DETALLE DE LAS COLUMNAS Y VIGAS DE 

CONFINAMIENTO. (A) 

Conñdatos obtenidosñen campoñtales comoñel númeroñdeñpiso (1), se tiene: 
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De acuerdo a losñresultadosñobtenidos por elñsoftwareñExcel programado, 

lañestructura clasificaríañeste parámetroñcomo (A) ya queñel valorñde ά 

esñmayor añuno. 

 

 

PARÁMETRO 4. ENTORNO O TOPOGRAFÍA (C) 

C. Trabaje en suelo suelto con una pendiente de 20% a 30% o suelo rocoso 

con una pendiente de 30% a 50%. La diferencia máxima entre el nivel y la 

cimentación sin listones ni vigas de hormigón es inferior a 1 m. Empuje 

desequilibrado debido al terraplén.   

 PARÁMETRO 5. DIAGRAMA RÍGIDOS. (D) 

❖ A. Los edificios con muros de contención cumplen las siguientes 

condiciones:  

1. No hay planos irregulares y los paneles están hechos de hormigón. 

2. La deformación del diafragma es descuidada.  



 

pág. 191 
 

3. Contacto efectivo entre el diafragma y las paredes.  

❖ B. El muro pantalla funciona como grado Añpero noñcumple unañde 

lasñcondiciones anteriores  

❖ C. Elñedificio cuentañcon medianera ClaseñA, peroñno cumple totalmente 

conñlas dosñcondiciones anteriores.   

❖ D. Los edificios con medianeras noñcumplen ningunañde lasñtres 

condiciones. 

➢ Según las notas de campo observadas:  

Se crea con membranas como la Clase D, pero no cumple con ninguna de 

las afirmaciones anteriores de cobertura. 

 

PARÁMETRO 6. IRREGULARIDAD EN LA PLANTA DE LA EDIFICACIÓN. (A) 

 

PARÁMETRO 7. IRREGULARIDAD EN ALTURA (A) 

En este aspecto, el edificio se clasifica como Clase (A) ya que no tiene 

aumento de área y no tiene salidas ni elevaciones. De acuerdo con los 

términos de la forma en altitud, tenemos que: 
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PARÁMETRO 8. CANTIDAD DE MUROS EN DOS DIRECCIONES. (C) 

 

 

 

 

➢ Deñacuerdo a loñanterior, lañrelación entreñla distanciañentreñlos 

murosñtransversales yñel espesorñdelñmuro principal indicañque es de 

20.0000, siendoñeste valorñmayor a 25, y se clasifica como (C) 

 

PARÁMETRO 9. AMARRE DE CUBIERTA (D). 

❖ A. Elñedificio tiene lasñsiguientesñcaracterísticas:   

1. Cobertura de galpón debidamenteñfijada a las paredes con 

conexionesñadecuadas comoñtornillos oñalambres queñgaranticenñun 

comportamientoñrígido de la membrana. 

2. Provistoñde puntales enñlas correas yñdistancia no muy grande entre las 

correas.  
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3. Techo plano correctamente sujeto y soportado a la estructura del techo 

de losa ligera.  

❖ B. Edificioñque noñcumple con ninguna deñlasñcaracterísticas de Clase A.  

❖ C. Edificioñque noñcumple con dosñde lasñcaracterísticas ClaseñA.  

❖ D. Edificioñque noñcumple ningunañde lasñcaracterísticas deñla claseñA.      

PARÁMETRO 10. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (A). 

❖ A. La construcción no tiene vigas ni pasamanos. El edificio tiene una quilla 

bien adherida a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso 

modesto. El edificio tiene un balcón que es parte integral de la estructura de 

la membrana. Edificio con elementos de pequeñas dimensiones bien 

adheridos a la pared.   

❖ B. Construcción sin vigas y pasamanos. El edificio tiene una quilla bien 

adherida a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso modesto. 

El edificio tiene un balcón que es parte integral de la estructura de la 

membrana. Edificio con elementos de pequeñas dimensiones bien 

adheridos a la pared.   

❖ C. El edificio es de tamaño pequeño y no está bien conectado a la pared y 

la barrera no está conectada al techo.   

❖ D. Los edificios con barandales estructurales deficientes u otros elementos 

pesados pueden volcarse en caso de terremoto. Los edificios con balcones 

se construyen detrás de las estructuras principales y no están bien 

conectados con ellas. 

 

PARÁMETRO 11. ESTADO DE CONSERVACIÓN (D) 

❖ A. Murosñen buen estado sin daño visible, o si: 1980 ≤ antigüedad del 

edificio ≤ 2012 

❖ B. Murosñque presenten daño capilar no extenso, excepto cuando dicho 

daño haya sido causado por terremotos. O si: 1850 < Edad de la edificación 

≤ 1980 

❖ C. Murosñconñlesiones medianas deñ2 añ3 milímetrosñde anchoño 

conñlesiones capilaresñporñsismos. Edificio sin daños, pero caracterizado 

porñun regular estadoñde conservaciónñdeñla mampostería, o si: 1920 < 

antigüedad del edificio ≤ 1950   
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❖ D. Muros con deterioro severo de sus componentes o daños muy graves o 

de más de 3 milímetros de ancho, o si: antigüedad de edificio ≤ 1920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO: ALBAÑILERÍA -1° 

PISO AAHH. VISTA ALEGRE – CASMA 

MANZANA:   N1   LOTE: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO 1. MUROS CONFINADOS Y REFORZADOS (C). 

Las viviendas de más de 10 años se definen como: 

Se considera: 
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❖ A= Un edificio conectado a todos los pisos, vigasñy columnasñcomo 

loñrecomiendan lasñNormas Peruanas deñDiseño y Estructuras. E-030 

❖ B= El edificio, en todos los pisos, está conectado por arcos.   

❖ C= Edificio, ya que no hay tirantes enñtodas lasñplantas. Se compone 

únicamente de paredes perpendiculares bien conectadas.   

❖ D= Un edificioñconñparedes perpendiculares no relacionadas.   

➢ Detalle de la vivienda modelo. 

La casa no tiene juntas externas, tiene grietas y agujeros en la pared, como 

podemos ver que no hay separación entre la construcción, tiene columnas y 

no tiene arcos en la mayor parte de la casa. 

 

 

PARÁMETRO 2. CALIDAD DE JUNTAS DE PEGA EN MORTERO. (D) 

❖ A. Los sistemas de construcción flexibles tienen lasñsiguientesñtres 

características:   

1. Ladrillosñde buenañcalidadñcon disposiciones yñdimensiones apropiadas 

a lo largo de toda la pared. 

2. Presencia vertical entre mampostería.  

3. Morteroñde buenañcalidadñcon un espesorñde lañmayoríañde los 

adhesivos de 1,0 a 1,5 cm.   

❖ B. Sistemas constructivos resistentes que no tienen propiedades Clase A.   

❖ C. Elñsistema de resistencia delñedificio carece de dos propiedades Clase 

A.   

❖ D. Elñsistema de impermeabilización delñedificioñno tiene ninguna 

característica Clase A. 

➢ De acuerdo con la vista de campo realizada se observó:  

No existe verticalidad en los muros, las habitaciones no son uniformes y los 

elementos constructivos se encuentran en mal estado. 

 

PARÁMETRO 3. DETALLE DE LAS COLUMNAS Y VIGAS DE 

CONFINAMIENTO. (A) 

Con datos obtenidos en campo tales como el número de piso (1), se tiene: 
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De acuerdo a los resultados obtenidos a través del Excel programado, la 

estructura clasificará este parámetro como (A), debido a que el valor de ά 

es mayor a uno. 

 

PARÁMETRO 4. ENTORNO O TOPOGRAFÍA (C) 

C. Edificio cimentado de construcción sobre suelos blandos con pendiente 

del 20% al 30% o sobre cimientos rocosos con pendiente del 30% al 50%. 

La diferencia máxima entre las alturas es inferior a 1 metro y la cimentación 

sin zunchos ni vigas de hormigón. Desalineación de la dirección debido a 

la presa.   

 PARÁMETRO 5. DIAGRAMA RÍGIDOS. (D) 

❖ A. Los edificios con muros de contención cumplen las siguientes 

condiciones:  

1. No hay planos irregulares y los paneles están hechos de hormigón.  



 

pág. 198 
 

2. La deformación del diafragma es descuidada.  

3. Contacto efectivo entre el diafragma y las paredes.  

❖ B. El muro pantalla actúa como grado A, pero no cumple una de las 

condiciones anteriores 

❖ C. Los edificios con medianeras no cumplen ninguna de las tres condicione.   

❖ D. Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones. 

❖ Se crea con membranas como la Clase D, pero no cumple con ninguna de 

las afirmaciones anteriores de cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO 6. IRREGULARIDAD EN LA PLANTA DE LA EDIFICACIÓN. (A) 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO 7. IRREGULARIDAD EN ALTURA (A) 

En este aspecto, el edificio se clasifica como Clase (A) ya que no tiene 

aumento de área y no tiene salidas ni elevaciones. De acuerdo con los 

términos de la forma en altitud, tenemos que: 
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PARÁMETRO 8. CANTIDAD DE MUROS EN DOS DIRECCIONES. (C) 

 

 

 

 

➢ Desde arriba, lañrelación entreñla distanciañentre losñmuros transversalesñy 

elñespesor delñmuro principal indicañqueñes 16.000, y esteñvalor es menor a 

25, entonces señclasificañcomo categoría (C) 

 

PARÁMETRO 9. AMARRE DE CUBIERTA (D). 

❖ A. Elñedificio tiene las siguientes características:   

1. La carcasa montada en la pared se fija mediante conexiones adecuadas, 

comoñtornillosño cables, lo que garantiza la rigidez del diafragma.  

2. Proporcione una abrazadera en lasñvigas yñla distanciañentre las vigasñno 

sea demasiado grande.  
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3. Los techos planos están correctamente conectados y soportados por una 

estructura de techo de techo liviano.  

❖ B. El edificio no cumple con una de las características que se muestran en 

la Categoría A.  

❖ C. El edificioñnoñcumple con dosñde lasñcaracterísticasñpresentadas enñla 

ClaseñA.  

❖ D. El edificioñno es compatible con ningunañde lasñcaracterísticas 

mencionadas en la Categoría A.      

PARÁMETRO 10. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (A). 

❖ A. Edificioñsin cornisasñy sinñparapetos. Edificios conñcornisasñbien 

comunicadas con el muro, con pequeños depósitos de agua y peso 

moderado. Edificioñcuyoñbalcón es parte integrante deñla 

estructurañdeñmembrana.   

❖ B. Edificioñsin cornisasñy sinñparapetos. Edificioñcon cornisasñbien 

conectadasña lañpared, conñtanques deñagua deñpequeña dimensión yñde 

pesoñmodesto.  

❖ C. Edificios con elementos pequeños y mal conectados al muro y parapetos 

mal conectados a las cubiertas.   

❖ D. Edificios con parapetosñu otrosñelementos deñpesoñsignificativo, mal 

construidas queñpueden caerse enñun terremoto. Edificios con 

balconesñconstruidos con posterioridad y mal comunicados con los 

edificios principales. 

 

PARÁMETRO 11. ESTADO DE CONSERVACIÓN (C) 

❖ A. Muros en buen estado sin daños visibles, o si: 1980 ≤ antigüedad de la 

construcción ≤ 2012 

❖ B. Muros con daño capilar no extendido, excepto en los casos en que dicho 

daño haya sido causado por terremotos. O si: 1850 < Edad de la edificación 

≤ 1980   

❖ C. Murosñconñlesiones medianas entreñ2 añ3 milímetrosñde anchoño 

conñlesiones capilaresñporñsismos. Edificio sin daños, pero caracterizado 

por un regular estadoñde conservaciónñdeñla mampostería, o si: 1920 < 

antigüedad del edificio ≤ 1950   
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❖ D. Muros con deterioro severo de sus componentes o daños muy graves o 

de más de 3 milímetros de ancho, o si: antigüedad de edificio ≤ 1920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO: ALBAÑILERÍA -1° 

PISO AAHH. VISTA ALEGRE – CASMA 

MANZANA:   V3   LOTE: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO 1. MUROS CONFINADOS Y REFORZADOS (B). 

Las viviendas de más de 10 años se definen como: 

Se considera: 
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❖ A= Un edificio conectado a todos los pisos, vigasñy columnasñcomo 

loñrecomiendan lasñNormas Peruanas deñDiseño y Estructuras. E-030   

❖ B= El edificio, en todos los pisos, está conectado por arcos.   

❖ C= Edificio, ya que no hay tirantes enñtodas lasñplantas. Se compone 

únicamente de paredes perpendiculares bien conectadas.   

❖ D= Un edificioñconñparedes perpendiculares no relacionadas.   

➢ Detalle de la vivienda modelo. 

La casa tiene grietas, y también vemos que no hay separación entre la 

mampostería, tiene columnas, y no hay arcos en gran parte de la casa. 

 

PARÁMETRO 2. CALIDAD DE JUNTAS DE PEGA EN MORTERO. (C) 

❖ A. Los sistemas de construcción flexibles tienen lasñsiguientesñtres 

características:   

1. 1. Ladrillosñde buenañcalidad conñdisposiciones yñdimensiones 

apropiadas a lo largo de toda la pared. 

2. Presencia vertical entre mampostería.  

3. Morteroñde buenañcalidadñcon un espesorñde lañmayoríañde los 

adhesivos de 1,0 a 1,5 cm.   

❖ B. Sistemas constructivos resistentes que no tienen propiedades Clase A.   

❖ C. Elñsistema de resistencia delñedificio carece de dos propiedades Clase 

A.   

❖ D. Elñsistema de impermeabilización delñedificioñno tiene ninguna 

característica Clase A. 

➢ De acuerdo con la vista de campo realizada se observó:  

La brecha de yeso es mayor a 2 cm, no hay pared vertical y partes no 

uniformes. Bloques de construcción de mala calidad. 

 

PARÁMETRO 3. DETALLE DE LAS COLUMNAS Y VIGAS DE 

CONFINAMIENTO. (A) 
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Con datos obtenidos en campo tales como el número de piso (1), se tiene: 

 

 

 

De 

acuerdo a los resultados obtenidos a través del Excel programado, la 

estructura clasificará este parámetro como (A), debido a que el valor de ά 

es mayor a uno. 

 

PARÁMETRO 4. ENTORNO O TOPOGRAFÍA (C) 

C. Edificio cimentado en suelos blandos con una pendiente de 20% a 30% 

o en suelos rocosos con una pendiente de 30% a 50%. La diferenciañmáxima 

entreñlas alturas esñinferior añ1 metroñyñla cimentación sin zunchos ni vigas 

de hormigón. Hay un empuje desequilibrado debido a la presa.   

  

PARÁMETRO 5. DIAGRAMA RÍGIDOS. (B) 

❖ A. Edificioñcon diafragmasñque satisfacenñlasñcondiciones:  

1. Ausenciañde planosña desnivelñy lasñplacas sonñdeñconcreto.  

2. Lañdeformabilidad delñdiafragma esñdespreciable.  
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3. Lañconexión entreñel diafragmañy losñmuros esñeficaz.  

❖ B. Edificioñcon diafragmañcomo losñde lañclaseñA, peroñqueñno 

cumplenñcon unañde lasñcondicionesñpasadas   

❖ C. Edificioñcon diafragmasñcomo losñde lañclaseñA, peroñqueñno 

cumplenñcon dosñde lasñcondicionesñpasadas.   

❖ D. Edificioñcuyos diafragmasñno cumplenñninguna deñlasñtres condiciones. 

➢ De acuerdo con la vista de campo realizada se observó:  

Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con 

una de las condiciones pasadas.   

 

PARÁMETRO 6. IRREGULARIDAD EN LA PLANTA DE LA EDIFICACIÓN. (D) 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO 7. IRREGULARIDAD EN ALTURA (A) 

En este aspecto, el edificio se clasifica como Clase (A) ya que no tiene 

aumento de área y no tiene salidas ni elevaciones. De acuerdo con los 

términos de la forma en altitud, tenemos que: 
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PARÁMETRO 8. CANTIDAD DE MUROS EN DOS DIRECCIONES. (A) 

 

 

 

 

➢ Desde arriba, la relación entre la distancia entre los muros inclinados y el 

espesor del muro principal resulta ser 14.666, y este valor es menor a 15, 

entonces se clasifica como (A) 

PARÁMETRO 9. AMARRE DE CUBIERTA (D). 

❖ A. Elñedificio tiene lasñsiguientesñcaracterísticas:   

1. La carcasa montada en la pared se fija mediante conexiones adecuadas, 

comoñtornillos o cables, lo que garantiza la rigidez del diafragma. 

2. Proporcione una abrazadera enñlas vigasñy la distanciañentre las vigasñno 

sea demasiado grande.  

3. Los techos planos se instalan y soportan adecuadamente con estructuras 

de techo de plataforma liviana.  

❖ B. El edificio no cumple con una de las características mostradas en la clase 

A.  

❖ C. La edificación noñcumple con dosñde lasñcaracterísticas presentadasñen 

lañClaseñA.  
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❖ D. El edificioñno es compatible con ningunañde lasñcaracterísticas 

mencionadas enñla ClaseñA.      

 

PARÁMETRO 10. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (A). 

❖ A. Construcción sin vigas y pasamanos. El edificio tiene una quilla bien 

adherida a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso modesto. 

El edificio tiene un balcón que es parte integral de la estructura de la 

membrana. Edificación con elementos de pequeñas dimensiones y bien 

adheridos a la pared.   

❖ B. Construcción sin vigas y pasamanos. El edificio tiene una quilla bien 

adherida a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso modesto. 

El edificio tiene un balcón que es parte integral de la estructura de la 

membrana. Edificio con elementos de pequeñas dimensiones bien 

adheridos a la pared.   

❖ C. El edificio es de tamaño pequeño y no está bien conectado a la pared y 

la barrera no está conectada al techo.   

❖ D. Los edificios con barandales estructurales deficientes u otros elementos 

pesados pueden volcarse en caso de terremoto. Los edificios con balcones 

se construyen detrás de las estructuras principales y no están bien 

conectados con ellas. 

 

PARÁMETRO 11. ESTADO DE CONSERVACIÓN (C) 

❖ A. Las paredes están en buenas condiciones sin daños visibles, o si: 1980 

Edad de construcción 2012 

❖ B. El muro presenta lesión capilar no extensa, salvo el caso de daño sísmico 

mencionado anteriormente. o si: 1850 <edad de construcción 1980 

❖ C. El muro tiene lesiones de tamaño mediano con un ancho de 2 a 3 mm o 

tiene lesiones capilares por terremotos. El edificio no está dañado, pero 

tiene una conservación deficiente del edificio, o si: 1920 < edad del edificio 

≤ 1950   

❖ D. Los muros muestran que sus materiales constituyentes han sido 

gravemente dañados o dañados gravemente con un ancho de más de 3 mm, 

o si: Edad del edificio ≤ 1920 
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MÉTODO DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO: ALBAÑILERÍA -1° 

PISO AAHH. VISTA ALEGRE – CASMA 

MANZANA:   D3   LOTE: 1 
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PARÁMETRO 1. MUROS CONFINADOS Y REFORZADOS (A). 

Casa conñantigüedad mayorña 4 años, definido como: 

Consideraciones: 

❖ A= Un edificio conectado a todos los pisos, vigasñy columnasñcomo 

loñrecomiendan lasñNormas Peruanas de Diseño y Estructuras. E-030 

❖ B= El edificio, en todos los pisos, está conectado por arcos.   

❖ C= Edificio, ya que no hay tirantes en todas las plantas. Se compone 

únicamente de paredes perpendiculares bien conectadas.   

❖ D= Un edificio con paredes perpendiculares no relacionadas.   

➢ Detalle de la vivienda modelo. 

Se puede ver que no hay espaciadores entre la mampostería, hay columnas 

y tiene arcos en gran parte de la casa. 

 

PARÁMETRO 2. CALIDAD DE JUNTAS DE PEGA EN MORTERO. (B) 

❖ A. Los sistemas de construcción flexibles tienen lasñsiguientesñtres 

características:   

1. Ladrillosñde piedra de buenañcalidadñcon corte uniforme y tamaño 

adecuado para todo el largo del muro. 
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 2. Presencia vertical entre mampostería. 3. Morteroñde buenañcalidad con 

un espesorñde lañmayoría de los adhesivos de 1,0 a 1,5 cm.                 

❖ B. Sistemas constructivos resistentes que no tienen propiedades Clase A.   

❖ C. Elñsistema de resistencia delñedificio carece de dos propiedades Clase 

A.   

❖ D. Elñsistemañde impermeabilización de lañedificaciónñno tiene ninguna 

característica Clase A. 

➢ De acuerdo con las observaciones de campo realizadas, observamos lo 

siguiente:  

Lasñjuntas de encolado sonñmayores añ1,3 cm y por encima del 

máximoñespecificado enñla Norma E-070, lo que reduceñla resistenciaña 

compresiónñy cortanteñde la mampostería. Noñtiene verticalidadñen 

susñparedes y las habitaciones no son uniformes. 

PARÁMETRO 3. DETALLE DE LAS COLUMNAS Y VIGAS DE 

CONFINAMIENTO. (A) 

Con datos obtenidos en campo, como el número de piso (1), tenemos: 

 

 

 

De 

acuerdo a losñresultadosñobtenidos por elñsoftwareñExcel programado, 
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lañestructura clasificaríañeste parámetroñcomo (A) ya queñel valorñde ά 

esñmayor a uno. 

 

PARÁMETRO 4. ENTORNO O TOPOGRAFÍA (C) 

C. Edificaciones cimentadasñsobre suelo sueltoñcon pendienteñentre 20% y 

30% o sobre suelo rocoso conñpendiente entreñ30% y 50%. La 

diferenciañmáximañentre los niveles de cimentación esñinferior añ1 metroñy 

lañcimentaciónñno tiene anillos de anclaje niñvigasñde hormigón. 

Presenciañde un empuje desequilibrado debidoñañun terraplén.   

  

PARÁMETRO 5. DIAGRAMA RÍGIDOS. (B) 

❖ A. Los edificios con muros de contención cumplen las siguientes 

condiciones:  

1. No hay planos irregulares y los paneles están hechos de hormigón. 

2. Lañdeformación delñdiafragmañes descuidada.  

3. Contacto efectivo entre el diafragma y las paredes.  

❖ B. Una construcción desconcertante como lañClaseñA, peroñqueñno cumple 

con ninguna deñlasñcondiciones anteriores 

❖ C. El edificio cuenta con medianera ClaseñA, peroñno cumple conñlas 

dosñcondiciones mencionadas anteriormente.   

❖ D. Los edificios con medianeras noñcumplen ningunañde lasñtres 

condiciones. Según las notas de campo observadas. 

➢ De acuerdo con la vista de campo realizada se observó:  

La construcción del diafragma es como ClaseñA, peroñno cumpleñcon 

ninguna deñlasñcondiciones anteriores.   
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PARÁMETRO 6. IRREGULARIDAD EN LA PLANTA DE LA EDIFICACIÓN. (A) 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO 7. IRREGULARIDAD EN ALTURA (A) 

En este aspecto, el edificio se clasifica como Clase (A) ya que no tiene 

aumento de área y no tiene salidas ni elevaciones. De acuerdo con los 

términos de la forma en altitud, tenemos que: 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO 8. CANTIDAD DE MUROS EN DOS DIRECCIONES. (C) 
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➢ Deñacuerdo conñloñanterior, lañrelación entreñla distanciañentreñlos 

murosñtransversales yñel espesorñdelñmuro principal indicañqueñes de 

22.0000, siendoñesteñvalor menor a 25, y señclasificañcomo (C) 

 

PARÁMETRO 9. AMARRE DE CUBIERTA (B). 

❖ A. Elñedificio tiene las siguientes características:   

1. Cubierta montada en la pared se fija mediante conexiones adecuadas, 

comoñtornillosño cables, lo que garantiza la rigidez del diafragma.  

2. Proporcione una abrazadera enñlas vigasñy la distanciañentre las vigasñno 

sea demasiado grande.  

3. Los techos planos están correctamente conectados y soportados por una 

estructura de techo de techo liviano.  

❖ B. El edificio noñcumple con unañde lasñcaracterísticas que se muestran 

enñla ClaseñA.  

❖ C. El edificioñno cumple con dosñde lasñcaracterísticas presentadas en 

lañClaseñA.  

❖ D. El edificio no es compatible con ninguna de las características 

mencionadas en la Clase A.      

 

PARÁMETRO 10. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (A). 

❖ A. Construcción sin vigas y pasamanos. El edificio tiene una quilla bien 

adherida a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso modesto. 

El edificio tiene un balcón que es parte integral de la estructura de la 

membrana. Edificación con elementos de pequeñas dimensiones y bien 

adheridos a la pared.   
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❖ B. Construcción sin vigas y pasamanos. El edificio tiene una quilla bien 

adherida a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso modesto. 

El edificio tiene un balcón que es parte integral de la estructura de la 

membrana. Edificio con elementos de pequeñas dimensiones bien 

adheridos a la pared.   

❖ C. El edificio es pequeño y no está bien conectado a la pared y la barrera 

no está unida al techo.   

❖ D. Los edificios con pasamanos estructurales deficientes u otros elementos 

pesados pueden caer durante un terremoto. Los edificios con balcones se 

construyen detrás de las estructuras principales y no están bien conectados 

con ellas. 

 

PARÁMETRO 11. ESTADO DE CONSERVACIÓN (C) 

❖ A. Muros en buen estado sin daños visibles, o si: 1980 ≤ antigüedad de la 

construcción ≤ 2012 

❖ B. Muros con daño capilar no extendido, excepto en los casos en que dicho 

daño haya sido causado por terremotos. O si: 1850 < Antigüedad de la 

construcción ≤ 1980   

❖ C. Murosñconñlesiones medianas entreñ2 añ3 milímetrosñde anchoño 

conñlesiones capilaresñpor terremotos. Edificaciones queñno presenten 

daños, peroñse caractericen porñun estadoñmediocre de conservaciónñde 

lañmampostería, o si: 1920 < antigüedad de la edificación ≤ 1950   

❖ D. Muros que presenten deterioro estructural severo o daño muy grave o de 

másñde 3ñmilímetros deñancho, oñsi: edadñdelñedificio ≤ 1920 
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MÉTODO DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO: ALBAÑILERÍA -1° 

PISO AAHH. VISTA ALEGRE – CASMA 

MANZANA:   V1   LOTE: 8 
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PARÁMETRO 1. MUROS CONFINADOS Y REFORZADOS (A). 

Las viviendas con más de 9 años se definen como: 

Consideraciones: 

❖ A= Un edificio conectado a todos los pisos, vigas y columnas como lo 

recomiendan las Normas Peruanas de Diseño y Estructuras. E-030  

❖ B= El edificio, en todos los pisos, está conectado por arcos.   

❖ C= Edificio, ya que no hay tirantes en todas las plantas. Se compone 

únicamente de paredes perpendiculares bien conectadas.   

❖ D= Un edificio con paredes perpendiculares no relacionadas.   

➢ Detalle de la vivienda modelo. 

La casa no tiene grietas ni agujeros en la pared, y también podemos ver que 

hay un espaciador entre la mampostería, tiene columnas, tiene cerchas en 

gran parte de la casa. 

 

 

PARÁMETRO 2. CALIDAD DE JUNTAS DE PEGA EN MORTERO. (B) 

❖ A. Los sistemas de construcción flexibles tienen las siguientes tres 

características:   

1. Ladrillosñde buenañcalidadñcon disposiciones yñdimensiones apropiadas 

a lo largo de toda la pared. 

2. Presencia vertical entre mampostería.  
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3. Morteroñde buenañcalidadñcon un espesorñde lañmayoríañde los 

adhesivos de 1,0 a 1,5 cm.   

❖ B. Sistemas constructivos resistentes que no tienen propiedades Clase A.   

❖ C. Elñsistema de resistencia delñedificio carece de dos propiedades Clase 

A.   

❖ D. Elñsistema de carga delñedificioñno tiene propiedades Clase A. 

➢ Deñacuerdo conñla vista deñcampo realizadañseñobservó:  

Lasñjuntas encoladas sonñmayores añ1,3 cm y mayores alñlímite máximo 

establecido por lañnorma E-070, lo que reduceñlañresistencia 

añcompresiónñy cortante de la mampostería. 

No presenta verticalidadñen susñmurosñy partes noñhomogéneas. 

 

PARÁMETRO 3. DETALLE DE LAS COLUMNAS Y VIGAS DE 

CONFINAMIENTO. (A) 

 Usando los datos obtenidos en campos como número de edificio (1), 

tenemos: 
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De acuerdo a los resultados obtenidos a través del Excel programado, la 

estructura clasificará este parámetro como (A), debido a que el valor de ά 

es mayor a uno. 

 

PARÁMETRO 4. ENTORNO O TOPOGRAFÍA (C) 

C. Edificio cimentado en suelos blandos con una pendiente de 20% a 30% 

o en suelos rocosos con una pendiente de 30% a 50%. La diferencia máxima 

entre las alturas es inferior a 1 metro y la cimentación sin zunchos ni vigas 

de hormigón. Hay un empuje desequilibrado debido al terraplén.   

  

PARÁMETRO 5. DIAGRAMA RÍGIDOS. (C) 

❖ A. Los edificios con muros de contención cumplen las siguientes 

condiciones:  

1. No hay planos irregulares y los paneles están hechos de hormigón.  

2. Lañdeformación delñdiafragma esñdespreciable.  

3. Contacto efectivo entreñel diafragmañy las paredes.  

❖ B. Una construcción desconcertante como la Clase A, peroñqueñno cumple 

ninguna deñlasñcondiciones anteriores 

❖ C. Elñedificio cuentañcon medianera ClaseñA, peroñno cumple con 

lasñdosñcondiciones mencionadas anteriormente.   

❖ D. Los edificios con medianeras noñcumplen ningunañde lasñtres 

condiciones. 

➢ Según las notas de campo observadas:  

La construcción del diafragma como Clase A, pero sin cumplir dos de las 

condiciones anteriores.   

 

PARÁMETRO 6. IRREGULARIDAD EN LA PLANTA DE LA EDIFICACIÓN. (A) 
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PARÁMETRO 7. IRREGULARIDAD EN ALTURA (A) 

En este sentido, el edificio se clasifica en Clase A, ya que no hay aumento 

de su área y no hay salidas ni salientes en altura. Según las condiciones del 

modelo en cuanto a nuestra altura: 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO 8. CANTIDAD DE MUROS EN DOS DIRECCIONES. (D) 
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➢ Desde arriba lañrelación entreñla distanciañentre las paredes horizontales 

yñelñespesor de la pared principal muestra que es 25.7333 y este valor es 

mayor a 25 entonces se clasifica como (D) 

 

PARÁMETRO 9. AMARRE DE CUBIERTA (B). 

❖ A. Elñedificio tiene lasñsiguientesñcaracterísticas:   

1. Cobertura de galpón debidamente fijada a las paredes con 

conexionesñadecuadas comoñtornillos oñalambres queñgaranticenñun 

comportamiento rígido de la membran.  

2. Provisto de puntales en las correas y distancia no muy grande entre las 

correas. 3. Cubiertañplana correctamente sujeto y soportado añla estructura 

del techo deñlosa liviana.  

❖ B. Edificioñque noñcumple con ninguna deñlasñcaracterísticas de ClaseñA.  

❖ C. Edificioñque noñcumple con dosñde lasñcaracterísticas ClaseñA.  

❖ D. Edificioñque noñcumple ningunañde lasñcaracterísticas deñla claseñA.      

 

PARÁMETRO 10. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (A). 

❖ A. Un edificio sin cornisas y sin rejas. Edificaciones con cornisas bien 

conectadas a muros, tanques pequeños y peso moderado. Edificios cuyos 

balcones forman parte integral de la estructura de tablillas. Arquitectura con 

elementos de pequeña escala y bien conectados con los muros.   

❖ B. Edificios sin cornisas y barandales. Edificaciones con cornisas bien 

conectadas a muros, tanques pequeños y peso moderado. Edificios cuyos 

balcones forman parte integral de la estructura de tablillas. Arquitectura con 

elementos de pequeña escala y bien conectados con los muros.   

❖ C. Edificaciones con elementos de pequeño tamaño, mala conexión a muros 

y mala conexión de parapeto a techo.   
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❖ D. Los edificios con barandas u otros elementos pesados son de mala 

construcción y pueden derrumbarse en caso de terremoto. Los edificios con 

balcones se construyen detrás de la estructura principal y están mal 

conectados con ella. 

 

PARÁMETRO 11. ESTADO DE CONSERVACIÓN (C) 

❖ A. Muros en buen estado sin daños visibles, o si: 1980 ≤ antigüedad de la 

construcción ≤ 2012  

❖ B. Muros con daño capilar no extendido, excepto en los casos en que dicho 

daño haya sido causado por terremotos. O si: 1850 < Edad de la edificación 

≤ 1980   

❖ C. Murosñconñlesiones medianas entreñ2 añ3 milímetrosñde anchoño 

conñlesiones capilaresñporñsismos. Edificio sin daños, pero caracterizado 

por un regular estadoñde conservaciónñdeñla mampostería, o si: 1920 < 

antigüedad del edificio ≤ 1950   

❖ D. Muros con deterioro severo de sus componentes o daños muy graves o 

de más de 3 milímetros de ancho, o si: antigüedad de edificio ≤ 1920 

MÉTODO DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO: ALBAÑILERÍA -1° 

PISO AAHH. VISTA ALEGRE – CASMA 

MANZANA:   G3   LOTE: 1 
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PARÁMETRO 1. MUROS CONFINADOS Y REFORZADOS (C). 

Vivienda por más de 6 años se define como: Precauciones: 

❖ A= Edificación en todos los pisos, vigas y columnas de conexión 

recomendadas por las Normas Peruanas de Diseño Sísmico Estructural. E-

030   

❖ B= Edificio con vigas atirantadas en todas las plantas.   

❖ C= Construir ese ya que no tiene vigas de amarre en todos los pisos. Consta 

únicamente de muros ortogonales bien conectados.   

❖ D= Edificio con muros ortogonales no unidos.   

➢ Detalle de la vivienda modelo. 

No hay juntas en el exterior de la casa, hay grietas y huecos en las paredes, 

también se puede ver que no hay restricciones entre la mampostería, hay 

pilares y una gran parte de la casa no tiene vigas de amarre. 

 

 

 

PARÁMETRO 2. CALIDAD DE JUNTAS DE PEGA EN MORTERO. (D) 

❖ A. El sistema de impedancia de un edificio tiene lasñsiguientesñtres 

características:   

1. Mampostería de alta calidadñcon bloques uniformes yñdimensiones 

constantesñen todo el largo del muro. 

 2.   Hay verticalidad entreñlas unidadesñde mampostería.   

                              3.   Morteroñde alta calidad, la mayor parte del grosor del pegamento es de 

1,0 a 1,5 cm.   

❖ B. Elñsistema de resistencia delñedificioñno posee unañdeñlas 

característicasñde lañClaseñA.   

❖ C. Elñsistema resistenteñdel edificioñno presentañdos deñlas 

característicasñde lañclaseñA.   

❖ D. Elñsistema de resistencia delñedificioñno tiene ningunañdeñlas 

característicasñde lañClaseñA. 

➢ Con base en las observaciones de campo realizadas, se observó que:  

Sus paredes y escombros irregulares no tienen verticalidad. 
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PARÁMETRO 3. DETALLE DE LAS COLUMNAS Y VIGAS DE 

CONFINAMIENTO. (A) 

 Usando los datos obtenidos en un campo como el número de piso (1), 

tenemos: 

 

 

 

 

 

 

En base a losñresultadosñobtenidos con elñsoftwareñExcel programado, 

lañestructura clasifica esteñparámetroñcomo (A) debido a queñel 

valorñde ά es mayor a 1. 

 

PARÁMETRO 4. ENTORNO O TOPOGRAFÍA (C) 

C. Trabajos de construcción en suelos blandos con una pendiente de 20% a 

30% o en suelos rocosos con una pendiente de 30% a 50%. La 

diferenciañmáxima entreñlas alturas esñinferior añ1 metroñyñla cimentación 

sin zunchos ni vigas de hormigón. Hay un empuje desequilibrado debido a 

un terraplén.   

  

PARÁMETRO 5. DIAGRAMA RÍGIDOS. (D) 

❖ A. Edificioñcon diafragmasñque satisfacenñlasñcondiciones:  

1. No hay planos irregulares y los paneles están hechos de hormigón.  

2. Lañdeformación delñdiafragmañes descuidada.  

3. Contacto efectivo entreñelñdiafragma y las paredes.  
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❖ B. Una construcción desconcertante como la Clase A, peroñqueñno cumple 

ninguna deñlasñcondiciones anteriores   

❖ C. Elñedificio cuentañcon medianera Clase A, peroñno cumple con 

lasñdosñcondiciones mencionadas anteriormente.   

❖ D. Los edificios con medianeras noñcumplen ningunañde lasñtres 

condiciones. 

➢ De acuerdoñcon lañvista deñcampo realizadañseñobservó:  

Edificioñcon diafragmasñcomo claseñA, peroñno cumple conñdosñde los 

requisitos anteriores para la cobertura. 

PARÁMETRO 6. IRREGULARIDAD EN LA PLANTA DE LA EDIFICACIÓN. (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO 7. IRREGULARIDAD EN ALTURA (A) 

En este sentido, el edificio se clasifica en Clase A, ya que no hay aumento 

de su área y no hay salidas ni salientes en altura. Según las condiciones del 

modelo en términos de nuestra altura se tiene: 
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PARÁMETRO 8. CANTIDAD DE MUROS EN DOS DIRECCIONES. (C) 

 

 

 

 

➢ Deñacuerdo conñloñanterior, lañrelación entreñla distanciañentreñlos 

murosñtransversales yñel espesorñdelñmuro principal resulta ser 24.6666, y 

este valor es menor a 25, entonces señclasificañcomo categoría (C). 

PARÁMETRO 9. AMARRE DE CUBIERTA (D). 

❖ A. Elñedificio tiene las siguientes características:   

1. La carcasa montada en la pared se fija mediante conexiones adecuadas, 

comoñtornillosño cables, lo que garantiza la rigidez del diafragma.  

2. Proporcione una abrazadera enñlas vigasñy la distanciañentre las vigasñno 

sea demasiado grande. 3. Los techos planos están correctamente conectados 

y soportados por una estructura de techo liviana.  

❖ B. El edificio noñcumple con unañde lasñcaracterísticas que se muestran 

enñla claseñA.  

❖ C. El edificioñnoñcumple con dosñde lasñcaracterísticasñpresentadas enñla 

ClaseñA.  

❖ D. El edificioñno es compatible con ningunañde lasñcaracterísticas 

mencionadas en lañclaseñA.  

PARÁMETRO 10. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (B). 
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❖ A. La construcción no tiene vigas ni pasamanos. El edificio tiene una quilla 

bien adherida a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso 

modesto. El edificio tiene un balcón que es parte integral de la estructura de 

la membrana. Construir con elementos de pequeña escala y bien adheridos 

a la pared.   

❖ B. La construcción no tiene vigas ni pasamanos. El edificio tiene una quilla 

bien adherida a la pared, tiene un pequeño tanque de agua y es de peso 

modesto. El edificio tiene un balcón que es parte integral de la estructura de 

la membrana. Construir con elementos de pequeña escala y bien adheridos 

a la pared.   

❖ C. Construcción con elementos de pequeño tamaño, mal contacto con la 

pared y el parapeto no contacta bien con el techo.   

❖ D. Un edificio con barandales mal construidos o elementos pesados puede 

derrumbarse en caso de terremoto. Los edificios con balcones se construyen 

detrás de las estructuras principales y no están bien conectados con ellas. 

 

PARÁMETRO 11. ESTADO DE CONSERVACIÓN (D) 

❖ A. Las paredes están en buenas condiciones sin daños visibles o si: 1980 ≤ 

Edad del edificio ≤ 2012  

❖ B. Los muros no presentan daños graves en los capilares, salvo los que 

fueron dañados por el terremoto. o si: 1850 <edad de construcción 1980 

❖ C. El muro tiene daño de tamaño mediano de 2 a 3 mm o tiene daño capilar 

por sismo. El edificio no está dañado, pero tiene una conservación 

deficiente del edificio, o si: 1920 < edad del edificio ≤ 1950 

❖ D. Murosñque muestra deterioro severo deñsusñmateriales constituyentesño 

lesionesñmuy gravesñmayores de 3 mm deñancho, o si: Antigüedad 

delñedificio1920 

 

 

CUADRO DE PORCENTAJES DEL INDICE DE VULNERABILIDAD 

POR PARAMETRO 

PARAMETRO 1. MUROS CONFINADOS Y REFORZADOS. 
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PARAMETRO 2. CALIDAD DE LAS JUNTAS DE PEGA EN MORTERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura  2 

Parámetro 2 

 

 

 

PARAMETRO 3. DETALLES DE COLUMNAS Y VIGAS DE CONFINAMIENTO-

SUELOS. 
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Figura  1 Parámetro 1 
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                     Figura  3 Parámetro 3 

 

 

 

 

PARAMETRO 4. ENTORNO O TOPOGRAFIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura  4 Parámetro 4 

 

 

PARAMETRO 5. DIAGRAMA RIGIDO. 
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                       Figura  5 Parámetro 5 

 

PARAMETRO 6. IRREGULARIDAD EN PLANTA DE LA EDIFICACION. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura  6 Parámetro 6 
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PARAMETRO 7. IRREGULARIDAD EN ALTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Figura  7 Parámetro 7 

 

PARAMETRO 8. CANTIDAD DE MUROS EN DOS DIRECCIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura  8 Parámetro 8 
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PARAMETRO 9. AMARRE DE CUBIERTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Figura  9 Parámetro 9 

 

PARAMETRO 10. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. 
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PARAMETRO 11. ESTADO DE CONSERVACION. 
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Figura  11 Parámetro 11 

 

 

CUADRO DE CANTIDAD DE VIVIENDAS DEL INDICE DE 

VULNERABILIDAD POR PARAMETRO 

PARAMETRO 1. MUROS CONFINADOS Y REFORZADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura  12 Parámetro 1 
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PARAMETRO 2. CALIDAD DE LAS JUNTAS DE PEGA EN MORTERO. 

 

        Figura  13 Parámetro 2 

 

PARAMETRO 3. DETALLES DE COLUMNAS Y VIGAS DE CONFINAMIENTO-

SUELOS. 
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PARAMETRO 4. ENTORNO O TOPOGRAFIA. 

 

 Figura  15 Parámetro 4 

PARAMETRO 5. DIAGRAMA RIGIDO. 

 

       
Figura  

16 

Parámetro 5 
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PARAMETRO 6. IRREGULARIDAD EN PLANTA DE LA EDIFICACION. 

 

       
Figura  

17 

Parámetro 6 

 

 

 

PARAMETRO 7. IRREGULARIDAD EN ALTURA. 

    

Figura  

18 

Parámetro 7 
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PARAMETRO 8. CANTIDAD DE MUROS EN DOS DIRECCIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura  19 Parámetro 8 

 

 

 

 

PARAMETRO 9. AMARRE DE CUBIERTAS. 

 

  Figura  20 Parámetro 9 
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PARAMETRO 10. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura  21 Parámetro 10 

 

 

 

 

PARAMETRO 11. ESTADO DE CONSERVACION. 

 

     Figura  22 Parámetro 11 
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✓ Comprobación y análisis estadístico de los resultados obtenidos. 
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RESUMEN DE VULNERABILIDAD DE VIVIENDAS EN 

PORCENTAJE 

 

 

RESUMEN DE VULNERABILIDAD DE VIVIENDAS POR 

CANTIDAD DE VIVIENDAS 
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Anexo 04 

PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: vivienda con pendiente. 

 

Figura 38: vivienda con pendiente. 
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Figura 39: terreno elaborado a base de pirca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: fachada de vivienda con vigas cortas. 
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Figura 41: fachada de vivienda sin columna. 

 

Figura 42: vivienda sin losa. 
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Figura 43: muro perforado pata la colocación de ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: muros con salitre. 
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Figura 45: viviendas construidas sin vigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: vivienda con orificios entre la losa y la viga. 
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Figura 47: Ruptura de viga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Debilitación de la viga. 
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Figura 49: Vivienda autoconstruida de manera informal 
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Figura 50: Vivienda en pésimo estado de conservación. 
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Figura 51: Vivienda en pésimo estado de conservación. 
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Figura 52: Plano del AA. HH Vista Alegre. 
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TITULO: “Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica de las Viviendas del AA. HH Vista Alegre – Casma 2021”. 

 

AUTOR: CAMPOS AGUILAR JORGE LEE. 

Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica de las Viviendas 

PROBLEMA  OBJETIVO  HIPÓTESIS  VARIABLE  DIMENSIONES  

 

 

 

 

 

¿Cuál es el grado de 

vulnerabilidad sísmica de las 

viviendas del AAHH vista 

alegre – Casma 2021? 

 

➢ Objetivo general 

• Evaluar la vulnerabilidad sísmica de 

las viviendas del asentamiento 

humano vista alegre  

➢ Objetivos específicos  

• Realizar el levantamiento de 

distribución y conformación de 

viviendas del AA. HH vista alegre.  

• Obtener información de las viviendas 

evaluadas mediante las fichas de 

encuesta y reporte.  

• Evaluar el grado de vulnerabilidad de 

cada vivienda, utilizando el software 

Excel.  

• Evaluar el comportamiento sísmico de 

cada vivienda, utilizando el software 

Etabs.  

Las viviendas del asentamiento 

humano vista alegre, expone la 

mala elaboración estructural de 

sus construcciones sin estudios 

previos relacionados con los 

problemas de vulnerabilidad 

sísmica. 

 

Las viviendas ubicadas en el AA 

HH Vista alegre, distrito de 

Casma, en la actualidad 

presentan un alto grado de 

vulnerabilidad, al ser construidas 

incumpliendo lo estipulado en el 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE), 

evidenciando deficiencias en su 

estructura. 

 

 

Para el siguiente trabajo de 

investigación se considera 

una variable   

 

Evaluación de la 

vulnerabilidad sísmica de 

las viviendas 

Materiales utilizados 

para la construcción. 

 

Escasez reparación, 

rehabilitación y 

mantenimiento de la 

estructura. 

 

Alteración de la 

superficie. 

 

Grietas. 

Imperfecciones en las 

columnas y vigas. 

 

Desgaste del acero y 

eflorescencia. 

 


