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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general identificar la alternativa más eficaz de 

diseño estructural bajo tres propuestas de predimensionamiento de elementos estructurales de 

una vivienda multifamiliar con σadm = de 2.50 kg/cm2, 2023. Para lograr este objetivo, se 

utilizó una técnica de observación de los datos extraídos del modelamiento estructural, que 

permitió evaluar el comportamiento estructural de los elementos tales como; columnas, vigas, 

losas, zapatas. Los datos obtenidos fueron comparados con los criterios de 

predimensionamiento propuestos para identificar la alternativa más eficaz en términos de 

eficiencia y seguridad estructural. Tras el análisis de los resultados obtenidos, se llegó a la 

conclusión de que el criterio de predimensionamiento propuesto por el Ing. Antonio Blanco 

Blasco fue la alternativa más eficaz de forma general, ya que logró una mayor eficiencia en 

torno al diseño estructural en comparación con los otros dos criterios evaluados. 

Palabras clave: Diseño estructural, Predimensionamiento, vivienda multifamiliar  
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ABSTRACT 

The general objective of this research was to identify the most effective structural design 

alternative under three proposals for the pre-dimensioning of structural elements of a 

multifamily house with σadm = 2.50 kg/cm2, 2023. To achieve this objective, a technique of 

observation of the data extracted from the structural modeling was used, which allowed 

evaluating the structural behavior of the elements such as; columns, beams, slabs, footings. 

The data obtained were compared with the proposed pre-dimensioning criteria to identify the 

most effective alternative in terms of structural efficiency and safety. After the analysis of the 

results obtained, it was concluded that the pre-dimensioning criterion proposed by Eng. 

Antonio Blanco Blasco was the most effective alternative in general, since it achieved a 

higher efficiency in terms of structural design compared to the other two criteria evaluated. 

Key words: Structural design, Pre-dimensioning, multifamily housing.  
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INTRODUCCIÓN 

El diseño estructural es clave para la construcción de edificaciones seguras y resistentes, y el 

predimensionamiento es una etapa fundamental en este proceso. En base al 

predimensionamiento se obtienen los requerimientos necesarios para las verificaciones de 

diseño y las dimensiones finales de los elementos estructurales. 

En el Capítulo I del presente trabajo de investigación se tiene como objetivo identificar el 

predimensionamiento más eficaz para el diseño de una vivienda multifamiliar de 4 niveles, 

bajo el criterio de tres autores: Roberto Morales M, Antonio Blanco Blasco y Fiona Cobb.  

En el Capítulo II se describen los conceptos de diversos autores para el dimensionamiento de 

elementos estructurales. 

En el Capítulo III se indica que el diseño metodológico de la investigación es de tipo pura o 

básica, de nivel descriptivo no experimental, con un enfoque de investigación cuantitativo y 

método deductivo. La población y muestra a analizar es la propia vivienda multifamiliar de 4 

niveles; la técnica de recolección de datos a utilizar es la observación y se usará una ficha de 

observación para recopilar los resultados, se empleará la normativa E.060 y las 

recomendaciones del ACI 318-19 para realizar el diseño estructural. 

En el Capítulo IV se describen las dimensiones obtenidas de los elementos estructurales bajo 

los criterios de predimensionamiento y el diseño estructural calculado.  

En el Capítulo V se compararon los resultados obtenidos con los datos de las investigaciones 

mencionadas en los antecedentes.  

En el Capítulo VI se concluyó que cada autor aporta criterios de predimensionamiento más 

eficaces de acuerdo al elemento estructural a diseñar; sin embargo, de manera general, los 

criterios del autor Antonio Blanco Blasco son los más cercanos al diseño final.
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CAPÍTULO I.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

La informalidad en la construcción es un problema global que se relaciona con la falta de 

regulaciones, la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos, lo que contribuye a la 

inseguridad y la precariedad en la vivienda y el trabajo. Según “UN-Habitat urban data site” 

la población urbana que vive en hogares de tugurios en el 2018 a nivel mundial fue del 24% 

mientras que en el Perú fue de 33.1%. Estas deficiencias incluyen la mala elección de 

materiales, diseños inadecuados y falta de supervisión técnica durante la construcción. 

Enrique Espinosa Becerra, expresidente de la Cámara Peruana de la Construcción 

2017-2019, indicó que aproximadamente 7 de cada 10 de las viviendas en Lima, y 

posiblemente una proporción aún mayor en otras áreas del Perú, son edificadas de manera 

informal. En otras palabras, estas viviendas no han sido sometidas a un proceso de obtención 

de licencia de construcción, no han sido construidas por profesionales en la materia y no han 

sido supervisadas por ninguna autoridad correspondiente. 

En este contexto, es esencial elegir los componentes estructurales correctos durante 

el proceso de diseño de edificaciones, con el fin de asegurar que la estructura sea segura y 

resistente en caso de posibles terremotos o movimientos sísmicos. 
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El predimensionamiento de elementos estructurales es un paso fundamental en el diseño 

estructural, ya que permite tener una idea preliminar del tamaño de los elementos que 

compondrán la estructura. Este procedimiento se realiza en las fases iniciales del diseño, 

antes de realizar una evaluación más minuciosa o detallada. 

El predimensionamiento es importante debido a que posibilita establecer la forma y 

la disposición de los componentes de la estructura., lo que facilita el cálculo y la elaboración 

de modelos más precisos. Además, un predimensionamiento cuidadoso y cercano al 

dimensionamiento final puede ayudar a prevenir errores en el diseño y a reducir el tiempo 

necesario para el cálculo estructural. En la práctica, se emplean diversas alternativas de 

predimensionamiento para calcular las medidas de los componentes estructurales, lo cual 

puede afectar de manera relevante la eficacia del diseño de la estructura. 

Un predimensionamiento preciso también puede ser útil en el desarrollo del 

proyecto y en la toma de decisiones en las primeras etapas del diseño. Por ejemplo, si se sabe 

que una determinada solución estructural es demasiado costosa o difícil de construir, se 

pueden explorar otras opciones antes de que se haya invertido mucho tiempo y recursos en el 

diseño. 

En resumen, el predimensionamiento de elementos estructurales es una parte 

importante del diseño estructural, ya que permite establecer una base sólida para el cálculo y 

la planificación del proyecto. Un predimensionamiento más cercano al dimensionamiento 

final puede mejorar la precisión del diseño, prevenir errores y reducir el tiempo necesario 

para el cálculo estructural. 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la alternativa más eficaz de diseño estructural bajo 3 propuestas de 

predimensionamiento de elementos estructurales de una vivienda multifamiliar con 

σadm=2.50 kg/cm2, 2023? 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿Cuál es la alternativa más eficaz para el dimensionamiento de zapatas bajo 3 propuestas de 

predimensionamiento de elementos estructurales de una vivienda multifamiliar con 

σadm=2.50 kg/cm2, 2023? 

¿Cuál es la alternativa más eficaz para el dimensionamiento de columnas bajo 3 propuestas 

de predimensionamiento de elementos estructurales de una vivienda multifamiliar con 

σadm=2.50 kg/cm2, 2023? 

¿Cuál es la alternativa más eficaz para el dimensionamiento de vigas bajo 3 propuestas de 

predimensionamiento de elementos estructurales de una vivienda multifamiliar con 

σadm=2.50 kg/cm2, 2023? 

¿Cuál es la alternativa más eficaz para el dimensionamiento de losas bajo 3 propuestas de 

predimensionamiento de elementos estructurales de una vivienda multifamiliar con 

σadm=2.50 kg/cm2, 2023? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Identificar la alternativa más eficaz de diseño estructural bajo 3 propuestas de 

predimensionamiento de elementos estructurales de una vivienda multifamiliar con 

σadm=2.50 kg/cm2, 2023. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

Identificar la alternativa más eficaz para el dimensionamiento de zapatas bajo 3 propuestas de 

predimensionamiento de elementos estructurales de una vivienda multifamiliar con 

σadm=2.50 kg/cm2, 2023. 

Identificar la alternativa más eficaz para el dimensionamiento de columnas bajo 3 propuestas 

de predimensionamiento de elementos estructurales de una vivienda multifamiliar con 

σadm=2.50 kg/cm2, 2023. 

Identificar la alternativa más eficaz para el dimensionamiento de vigas bajo 3 propuestas de 

predimensionamiento de elementos estructurales de una vivienda multifamiliar con 

σadm=2.50 kg/cm2, 2023. 

Identificar la alternativa más eficaz para el dimensionamiento de losas bajo 3 propuestas de 

predimensionamiento de elementos estructurales de una vivienda multifamiliar con 

σadm=2.50 kg/cm2, 2023. 

1.4. Justificación de la Investigación 

1.4.1. Justificación Teórica 

Esta investigación aportará al conocimiento existente en el campo de la ingeniería estructural 

al proporcionar una evaluación detallada de tres criterios de predimensionamiento dadas por 

los autores Morales, Blanco y Cobb de los elementos estructurales frente al diseño estructural 

final de una vivienda multifamiliar en concreto armado de cuatro niveles cumpliendo los 

requerimientos del RNE actualizado al 2021 y respetando recomendaciones del ACI 318-19. 

Al identificar la alternativa más eficaz, esta investigación ayudará a mejorar las teorías y los 

principios existentes en el diseño estructural y proporcionará información valiosa para futuros 

estudios. 
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1.4.2. Justificación Práctica 

La presente investigación tiene una justificación práctica ya que un predimensionamiento 

preciso de elementos estructurales en los diseños arquitectónicos garantiza que la estructura 

se integre adecuadamente en su entorno y también facilita la coordinación con otros 

profesionales involucrados en el proyecto, como ingenieros estructurales y contratistas, 

asegurando que todos los aspectos de la construcción se realicen de manera efectiva y 

coordinada. 

1.4.3. Justificación Metodológica 

Esta investigación utilizará un enfoque metodológico riguroso para evaluar las tres 

propuestas de predimensionamiento de elementos estructurales. Se realizará una comparación 

detallada de las propuestas, que incluirá el uso de software especializado de modelado 

estructural y análisis numérico para determinar las cargas y las tensiones en los elementos 

estructurales, aportando la metodología de diseño para poder ser empleada por estudiantes 

interesados en el ámbito estructural y profesionales desempeñados en el rubro. 

1.5. Delimitaciones de la Investigación 

El presente proyecto se enfoca en el diseño estructural bajo 3 propuestas de 

predimensionamiento de elementos estructurales de una vivienda multifamiliar de 4 pisos con 

σadm=2.50 kg/cm2, se realizó a nivel general.  
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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Investigaciones internacionales 

Oliveros (2022) en su proyecto tuvo como objetivo diseñar una edificación de 5 pisos con 

apoyo del software ETABS realizando un análisis sismorresistente, usando la normativa ACI 

318-19 y un suelo de capacidad portante de σadm = 3.06 kg/cm2. Las secciones resultantes 

de las columnas fueron de 0.60x0.60 m; de las vigas fue 0.45x0.45 m; de las zapatas aisladas 

fueron 1.20x1.20 m, 1.40x1.40 m, 1.30x1.30 m, 1.10x1.10 m, 1.00x1.00 m; y de la losa 

aligerada fue de 0.25 m.  

Leroux y Ávila (2019) tuvo el objetivo de realizar el diseño y análisis estructural de una 

edificación de cuatro pisos en concreto reforzado considerando un suelo con σadm=6,12 

kg/cm2 utilizando la NEC 2015 y ACI 318-08. Obteniendo como resultado las dimensiones 

de los diferentes elementos estructurales, las secciones resultantes para columnas fueron de 

0.45x0.45 m, 0.40x0.40 m; vigas de 0.30x0.45 m; zapatas corridas de 1.20m de ancho, y losa 

maciza de 0.15 m. 

Pavía (2018) en su proyecto tuvo el objetivo de elaborar un proyecto de ejecución de la 

estructura de una vivienda unifamiliar estructura de hormigón armado “la casa cruzada”, a su 
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vez utilizando un suelo con σadm=2.50 kg/cm2. Las secciones resultantes de las columnas 

fueron de 0.30x0.30 m y 0.50x0.25 m, de las vigas fueron 0.25x0.25 m, 0.25x0.30 m, 

0.25x0.50 m, 0.30x0.30 m, 0.30x0.35 m, 0.30x0.40 m, 0.30x0.50 m, 0.30x0.70 m, 0.30x1.00 

m, zapatas aisladas de 0.80x0.80 m, 0.85x0.85 m, 0.90x0.90 m, 1.00x1.00 m, 1.10x1.10 m, 

1.75x1.75 m; y de losa maciza de 0.12 m, 0.20 m y 0.25 m. 

Flores (2018) en su proyecto tuvo el objetivo de elaborar la modelación y diseño estructural 

de la edificación Flores Mena, utilizando un suelo con σadm=2.00 kg/cm2. Las secciones 

resultantes de las columnas fueron de 0.20x0.30 m, 0.20x0.40 m y 0.30x0.50 m, de las vigas 

fueron 0.25x0.30 m, 0.25x0.50 m, 0.25x0.40 m, 0.20x0.25 m, 0.30x0.40 m y 0.20x0.30 m, 

zapatas aisladas de 2.00x2.00 m, 2.20x2.20 m, 2.20x3.20 m, 1.80x1.80 m, 2.50x2.50 m, 

2.50x3.50 m, 3.00x7.00 m, 2.00x2.20 m, 2.20x3.50 m, 3.50x4.00 m, y losa aligerada de 0.25 

m. 

Benavent (2018) en su proyecto tuvo como objetivo la elaboración del proyecto de ejecución 

de estructura de una vivienda unifamiliar, utilizando un suelo con σadm=2.04 kg/cm2. Como 

resultado obtuvo columnas de sección transversal de 0.25x0.40 m, 0.25x0.30 m, 0.25x0.35 m, 

0.30x0.40 m, 0.30x0.30 m, 0.40x0.50 m, 0.30x0.50 m, 0.40x0.40 m y 0.40x0.30 m; vigas de 

0.40x0.90 m, 0.30x0.80 m, 0.40x0.80 m, 0.20x0.30 m, 0.50x1.20 m, 0.30x1.20 m, 0.30x1.00 

m, 0.30x0.30 m, 0.50x0.90 m, 0.30x0.60 m, 0.30x0.50 m, 0.30x0.70 m, 0.70x1.50 m, 

0.50x1.10 m, 0.50x1.00 m, 0.80x1.10 m, 0.40x0.60 m, 0.40x0.50 m, 0.60x0.80 m, 0.50x1.40 

m, 0.30x0.40 m, 0.25x0.30 m, 0.40x1.00 m y 0.50x0.70 m; zapatas aisladas de 4.05x4.05 m, 

2.10x3.50 m, 1.70x1.70 m, 1.75x1.75 m, 2.25x2.90 m, 0.95x0.95 m, 0.70x0.65 m, 2.15x2.10 

m, 1.40x1.40 m, 1.50x1.50 m y 1.25x1.20 m; y losa aligerada de 0.30 m. 
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2.1.2. Investigaciones nacionales 

Gonzales (2022) en su tesis tuvo como objetivo realizar el análisis estructural de los 

elementos de una vivienda multifamiliar de siete niveles basándose en las características de 

los materiales utilizados en el diseño, empleando el RNE. Utilizando un σadm=4 kg/cm2, las 

secciones resultantes de las columnas fueron de 0.50x1.00 m y 0.40x0.80 m, de las vigas 

fueron 0.30x0.60 m, 0.25x0.55 m y 0.25x0.60 m, de las zapatas aisladas 3.00x2.50x0.70 m, 

de la losa aligerada 0.25 m. 

Mateu (2022) en su tesis tuvo el objetivo de presentar el análisis estructural y diseño de los 

principales componentes estructurales de un edificio de 6 pisos, se obtuvo como resultado los 

metrados de cargas, así como el análisis sísmico y el diseño de los elementos estructurales, se 

concluye que utilizando las Normas E.020, E.030, E.060 se logró de manera satisfactoria 

realizar el diseño estructural y sismorresistente de la estructura de seis niveles. Utilizando un 

σadm=4.00 kg/cm2, las secciones resultantes de las columnas fueron de 0.25x0.50 m, 

0.45x0.50 m, 0.25x0.50 m y 0.50x0.25 m; de las vigas fueron 0.25x0.55 m, 0.25x0.45 m; de 

las zapatas aisladas fueron 1.25x1.50, 2.20x2.15, 4.85x1.25, 1.85x1.60, 6.50x1.30 m, 

5.05x2.00 m, 3.80x4.60 m, 1.50x0.75 m, 1.25x1.70 m y 1.50x0.75 m; y la losa aligerada de 

0.20 m. 

Cuya (2022) tuvo el objetivo de diseñar estructuralmente de un edificio de 7 en concreto 

armado, tomando como población y muestra el propio edificio; teniendo como resultado las 

dimensiones de cada elemento estructural previamente predimensionado siguiendo las 

normas vigentes del RNE; el autor concluye que la estructuración supo adaptarse a la 

arquitectura definida, en consecuencia se decidió que el sistema estructural sea de muros 

estructurales, por otro lado se concluyó que las placas estructurales mitigan más del 80% de 

la cortante basal cumpliendo con el sistema estructural propuesto. Utilizando un σadm=4 

kg/cm2, las secciones resultantes de las columnas fueron de 0.25x0.70 m, 0.25x1.00 m y 
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0.25x0.40 m; de las vigas fueron 0.25x0.50 m, 0.25x0.60 m; de las zapatas aisladas fueron de 

1.70x2.00 m, 1.65x2.20 m, 1.65x2.10 m, 1.70x1.45 m, y 1.65x2.10 m; y de la losa aligerada 

de 0.20 m y 0.25 m. 

Condori (2022) tuvo el objetivo de realizar el análisis estructural y el diseño sismorresistente 

en concreto armado de un edificio de cuatro pisos y un sótano empleando lo indicado RNE. 

Utilizando un σadm=1.00 kg/cm2, las secciones resultantes de las columnas fueron de 

0.40x0.40 m y 0.30x0.30 m, de las vigas fueron 0.25x0.50 m y 0.25x0.40 m, de la losa de 

cimentación fue de 0.50 m y 0.25 m; y de la losa aligerada fue de 0.20 m. 

Príncipe (2020) tuvo el objetivo de realizar el diseño estructural en concreto armado de un 

edificio de siete niveles y un sótano empleando lo indicado RNE. Utilizando un σadm=4.00 

kg/cm2, las secciones resultantes de las columnas fueron de 0.30x0.60 m, 0.25x1.30 m, 

0.25x0.50 m, 0.25x0.70 m, 0.30x0.80 m y 0.25x1.40 m; de las vigas fueron 0.25x0.60 m, 

0.30x0.60 m y 0.15x0.60 m; de las zapatas aisladas fueron de 1.20x0.80 m, 1.90x2.90 m, 

2.20x1.90 m, 1.80x1.00 m, 2.00x5.20 m, 3.10x1.00 m y 4.00x1.00 m; y de la losa aligerada 

fue de 0.20 m. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Diseño estructural 

Reboredo (2021) concibe el diseño estructural como aquel proceso que permite proyectar un 

sistema estructural estable mediante datos iniciales del ente a construir como por ejemplo un 

edificio, puentes, presas, etc.  

Diez (2021) indicó que el diseño estructural es una serie de procesos llevado a cabo por un 

profesional del área en donde se busca determinar las propiedades y características de cada 

elemento estructural a diseñar.  
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Laurencio (2021) conceptualizó que el diseño estructural de una edificación viene a ser una 

metodología que no sólo busca generar estabilidad en la estructura, si no también brindar 

seguridad frente a los eventos sísmicos cumpliendo con la normativa vigente. 

Según J. McCormac y R. Brown (2018) indicaron que el diseño estructural es una 

metodología que unifica los conceptos de estabilidad, rigidez y resistencia de una estructura a 

diseñar donde la función primordial es otorgar estabilidad en una estructura mediante el 

adecuado uso de los materiales y diseño.  

El diseño estructural de una edificación se define como una metodología y/o serie de 

procesos que se realiza en el proceso de proyectar una edificación; procesos en donde se 

busca determinar las características estructurales y dimensionales de los elementos 

estructurales involucrados en la edificación, logrando estabilidad, rigidez y una adecuada 

resistencia ante las fuerzas gravitacionales y eventos que incluyan alguna fuerza externa ajena 

a la estructura. 

2.2.2. Predimensionamiento 

I. Mohammad (2021) indica que se deben emplear las dimensiones mínimas de los elementos 

estructurales que indica el ACI 318-19 como dimensiones preliminares para el comienzo del 

diseño. 

Hassoun y Al-Manaseer (2020) indican que para el proceso de diseño se debe comenzar con 

la designación del sistema estructural a utilizar (eligiendo el más económica que cumpla con 

las condiciones dadas) y evaluar un modelado estructural de la estructura reconociendo unas 

dimensiones preliminares que formaran parte de las cargas de la estructura, estas dimensiones 

preliminares son dadas por los diversos criterios de predimensionamiento. 
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Según J. McCormac y R. Brown (2018) indican para el proceso de diseño se debe empezar 

con la asignación de una medida preliminar a los elementos estructurales para realizar los 

futuros análisis y de determinación de requerimientos y acero a necesitar. 

A. San Bartolomé, D. Quiun y W. Silva (2018) mencionan que para el análisis estructural 

(parte fundamental en el diseño) se debe concebir en primer lugar la disposición de elementos 

estructurales de la edificación y estimar sus dimensiones por los criterios de 

predimensionamiento para posteriormente realizar el metrado de cargas y hacer el análisis 

sísmico. 

El diseño estructural debe empezar con una estimación de dimensiones de los elementos 

estructurales para determinar (por lo menos de manera provisional) el peso de los elementos y 

cómo afectan estos al análisis estructural del proyecto, por lo que decimos que el 

predimensionamiento es aquel proceso que busca estimar las dimensiones finales de los 

elementos estructurales, así como las cargas que estos ejercerán sobre la estructura para su 

posterior análisis estructural y diseño. 

2.2.3. Dimensiones 

2.2.3.1. Dimensionamiento de vigas. En el caso del diseño de vigas se busca 

obtener las características estructurales de estas como lo son su sección transversal, el armado 

de acero longitudinal, el espaciamiento entre estribos (y de qué diámetro usar) y las 

longitudes de desarrollo necesarias. 

Hassoun y Al-Manaseer (2020) definieron las vigas como elementos largos, horizontales o 

inclinados con ancho y peralte limitados. Su principal función es la de soportar las cargas de 

la losa. Estos elementos estructurales pueden ser de concreto armado o acero netamente 

según los requerimientos del proyecto. 
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I. Mohammad (2021) afirma que las vigas pueden ser diseñadas por flexión y cortante si es 

que las viguetas no se apoyan sobre la viga o por flexión, cortante y torsión si es que la viga 

soporta cargas de la losa. 

Según J. McCormac y R. Brown (2018) indicaron que para obtener las dimensiones de la 

viga se debe seguir un proceso secuencial en el que comienza con la estimación de las 

dimensiones de la viga (predimensionamiento) donde indica que se debe estimar una relación 

del peralte efectivo y el ancho de la viga (d/b) entre 1.5 a 2 en vigas cortas (hasta 20 o 25 pies 

de longitud) y que para longitudes mayores es más eficiente económicamente empleando 

vigas altas y estrechas donde la relación de la altura y el ancho puede ser de 3 a 4, además de 

ello se debe escoger las medidas en pulgadas enteras para simplificar el proceso constructivo; 

posterior al predimensionamiento se debe hacer un análisis de las deflexiones que puede ser 

obviado si se respeta los espesores mínimos indicados en el ACI; empleando las dimensiones 

asumidas se puede realizar un análisis estructural con las cargas de la propia viga; después de 

reconocer los requerimientos se opta por escoger las varillas a emplear y posteriormente 

realizaremos una revisión del recubrimiento empleado y los estribos empleados, asimismo 

también se debe revisar la separación mínima entre varillas. Al cumplir todos los 

requerimientos y limitaciones indicadas por el autor (que se basa en el ACI 318-14) se logra 

obtener las dimensiones de las vigas a emplear. 

A. San Bartolomé, D. Quiun y W. Silva (2018) indicaron que las vigas en las estructuras cuyo 

sistema estructural es la albañilería armada tienen una función importante como la de 

confinar los muros (vigas soleras) o en la creación de vanos (vigas de dintel) siendo este 

ultimo una viga que se comportaría de manera similar que una viga de un sistema aporticado, 

además las vigas soleras son capaces de generar un diafragma rígido en caso no exista un 

techo adecuado que lo logre generar y también son capaces de absorber las cargas sísmicas 

perpendiculares a los planos del muro amarrado. En estas estructuras es muy común ver las 
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vigas de menor dimensión ya que estas se apoyan sobre los muros que asumen cargas y 

amortiguan las deformaciones que podría sufrir la viga, sin embargo, las vigas que no están 

apoyadas sobre ningún muro estructural deben ser diseñada considerando esto generando 

dimensiones mayores y soportando mayores cargas, en caso estas vigas se tengan que apoyar 

sobre algún muro es necesario realizar un análisis por aplastamiento.  

Para efectuar el dimensionamiento en vigas, primeramente, se debe de realizar un trazado en 

la arquitectura propuesta por donde pasaran nuestras vigas, tomando como criterios que 

deben de tener un sentido por tipo de viga (principal o secundaria), que se deben apoyar en 

otros elementos estructurales (principalmente columnas) y reducir la longitud de sus luces 

libres en medida de lo posible. Conociendo la distribución de las vigas se debe procederá a 

realizar el predimensionamiento según las consideraciones de diversos autores.  

Siendo que las vigas soportan principalmente momentos flectores debemos de 

conocer la manera de cómo hallarlos. Conociendo la carga última y las longitudes de las 

vigas se puede realizar un análisis hiperestático sobre esta; los momentos generados pueden 

ser calculados mediante métodos tradicionales (Método de Cross, teoremas de Castigliano, 

método matricial de la rigidez, etc), por cálculo mediante software especializado (SAP200 o 

ETABS) o mediante el cálculo de momentos y fuerzas cortantes aproximados indicado en el 

numeral 8.3.4 de la NORMA E.060. 

Al completar el dimensionamiento de vigas se obtiene las dimensiones (peralte y 

ancho) de la sección de la viga a emplear por lo que se designaran como indicadores para el 

presente trabajo. 

2.2.3.2. Dimensionamiento de losas. Pang, Wang, Yang, Nyunn y Azim, (2021) 

indicaron que las losas son elementos de concreto en una edificación, en donde cumplen un 
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rol importante como componentes esenciales de cargas estructurales, ya que redistribuyen las 

cargas soportadas a sistemas estructurales adyacentes. 

Arman (2021) concibe a las losas como estructuras de concreto apoyadas en distintos 

elementos estructurales, generalmente en vigas de concreto armado, en donde la losa y las 

vigas se moldean monolíticamente. Las losas pueden ser unidireccionales o bidireccionales y 

dependerá de la relación entre el radio de la luz mayor y la menor, si es >2 actuará en una 

dirección de lo contrario se tratará de una losa de dos direcciones.  

Hassoun y Al-Manaseer (2020) indicaron que las losas de concreto estructural se construyen 

para aportar superficies horizontales, en la construcción de pisos, techos, puentes y otros tipos 

de estructuras; puede estar soportada por muros, vigas de concreto armado, vigas de acero 

estructural, columnas, o el suelo. 

Según J. McCormac y R. Brown (2018)  precisan que las losas de concreto reforzado se 

podrían definir como grandes placas que soportan las cargas gravitatorias que actúan sobre 

ella, a su vez soportadas por columnas, muros o vigas de concreto reforzado. 

Las losas se pueden definir como elementos estructurales en concreto armado elaborado in 

situ de manera monolítica junto con las vigas adyacentes que la conforman; estructuralmente 

cumplen la función de distribución de las cargas recibidas por la misma losa a los sistemas 

y/o elementos apoyados; clasificándose tanto unidireccionales como bidireccionales, esto con 

respecto a las dimensiones de las luces generadas por la losa. 

Al completar el dimensionamiento de losas se obtiene el espesor de la losa a emplear por lo 

que se designaran como indicadores para el presente trabajo. 

2.2.3.3. Dimensionamiento de columnas. I. Mohammad (2021) describió la 

columna como un miembro estructural vertical que soporta cargas de compresión axial, que 

puede o no soportar momentos. Las dimensiones de una columna en su sección transversal 



15 

son generalmente considerablemente menores que su altura. Las columnas soportan las 

cargas de verticales y las transmiten a los cimientos. 

Hassoun y Al-Manaseer (2020) define las columnas como miembros críticos que soportan 

cargas de vigas o losas. Pueden estar sujetos a cargas axiales o cargas axiales y momentos. A 

su vez indica que existen tres tipos de columnas según su carga (Columnas axialmente 

cargadas, excéntricamente cargadas y biaxialmente cargadas) y dos tipos de columnas según 

su longitud (Columnas cortas y columnas esbeltas). 

J. McCormac y R. Brown (2018) indicaron que dentro del dimensionamiento de columnas se 

debe considerar que estos elementos soportan cargas axiales de compresión y a su vez puede 

puede presentar momentos por la excentricidad de las cargas, siendo esto relevante en el 

diseño; además los autores hicieron incapié que al utilizar concreto de mayores resistencia 

pueden ayudar al disminuir el tamaño de los elementos estructurales y que muchas veces es 

ventajoso la adición de fibras (de acero, vidrio, entre otro) que es un apoyo al momento de 

intentar mantener la concepción arquitectónica al disminuir la sección de las columnas. 

A. San Bartolomé, D. Quiun y W. Silva (2018) las columnas en sistemas de albañilería 

confinada cumplen una función de confinamiento, incrementa la rigidez lateral del muro 

confinado, proporcionan ductilidad a la estructura después de que la albañilería se agrieta por 

corte y funciona como arriostre en el muro cuando el muro de albañilería soporta cargas 

perpendiculares a su plano. Las columnas de confinamiento se construyen después del 

levantamiento del muro para generar un trabajo conjunto y por este aporte del muro de 

albañilería las columnas sueles ser de menor dimensión que en un sistema aporticado. Este 

tipo de columnas están sujetas a compresión, corte, tracción y cizalle por lo que debe ser 

analizado en cada caso para determinar el diseño final. 
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El dimensionamiento (diseño) de las columnas comienza con la asignación de unas 

dimensiones preliminares para posteriormente hacer el análisis estructural de la estructura y 

reconocer sus solicitaciones; según la dirección de los momentos se puede escoger la 

distribución de los refuerzos y obtener sus cuantías; por las solicitaciones sísmicas será 

necesario también hacer el análisis por corte y las deformaciones (derivas) de la estructura. Si 

la propuesta planteada cumple los requerimientos de la RNE y recomendablemente también 

del ACI se opta porque las dimensiones propuestas son correctas. 

Al completar el dimensionamiento de columna se obtiene las dimensiones (largo y ancho) de 

la sección de la columna a emplear por lo que se designaran como indicadores para el 

presente trabajo. 

2.2.3.4. Dimensionamiento de zapatas. Shah y Ali (2022) conceptualizaron que el 

dimensionamiento de zapatas de una estructura principalmente depende de la capacidad de 

carga dinámica del suelo, la ubicación del sitio, la condición del sitio, el parámetro del suelo, 

y la zona sísmica.  

Hassoun y Al-Manaseer (2020) indicaron que las zapatas de concreto armado son elementos 

estructurales utilizados para soportar columnas y muros, para transmitir y distribuir sus 

cargas al suelo; se obtiene una presión uniforme sobre el suelo cuando la carga de la columna 

está alineada con el centro de gravedad de la cimentación.  

Ali y Malviya (2019) concibieron que las zapatas son elementos estructurales que transfieren 

cargas al suelo de columnas, paredes o cargas laterales de estructuras de retención de tierra. 

El comportamiento de las zapatas, así como los demás tipos de cimentación, depende de las 

propiedades de la estructura, materiales y el propio suelo. 

J. McCormac y R. Brown (2018) indicaron que las zapatas son uno de los principales 

miembros estructurales de una edificación, teniendo como función el soportar columnas y 
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muros para transmitir las cargas al suelo; por ende, las zapatas están compuestas por concreto 

armado siendo éste un material muy adecuado para dicho fin.  

Las zapatas aisladas son un tipo de cimentación en concreto armado comúnmente utilizado en 

obras de edificaciones, tienen como función transmitir las cargas provenientes de los 

elementos estructurales por encima de ellas, como son las columnas y muros; el diseño de 

este tipo de zapatas va a depender tanto de la capacidad portante del suelo como de las 

propiedades del material a utilizar. 

Al completar el dimensionamiento de zapatas se obtiene las dimensiones (largo, ancho y 

altura) de la zapata aislada a emplear, sin embargo se utilizaran como indicadores el largo y 

ancho para cumplir con el objetivo de comparar con el predimensionamiento. 

2.2.4. Procedimiento de desarrollo de la investigación 

El procedimiento para el desarrollo del diseño de elementos estructurales de una edificación 

se realizará de la siguiente manera: 

2.2.4.1. Predimensionamiento. Se seleccionan previamente al diseño las 

dimensiones y la geometría de los elementos estructurales (vigas, columnas, losas y zapatas) 

basándonos en 3 criterios de diferentes autores. 

2.2.4.2. Definición de cargas. En esta parte del proceso se determinan las cargas 

que actuarán sobre cada elemento estructural, siendo éstas: cargas variables, cargas 

permanentes y cargas sísmicas; para posteriormente calcular los momentos de cada unidad 

estructural. 

2.2.4.3. Diseño de refuerzo. Se determina la cantidad y disposición del refuerzo 

necesario para resistir las cargas y las tensiones generadas en el concreto. Esto se realiza 
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utilizando cálculos basados en la teoría de la elasticidad, que consideran la resistencia y las 

propiedades de los materiales. 

2.2.4.4. Verificaciones de la capacidad resistente. Dependiendo de cada elemento 

estructural se realizarán verificaciones tales como; verificación por cortante, flexión, 

punzonamiento, por transferencia de esfuerzos, etc. Estas verificaciones varían según el tipo 

y complejidad de cada elemento estructural para garantizar su adecuación y seguridad. 

2.2.4.5. Comparación entre diseños. Terminado el diseño y análisis estructural de 

los elementos, se procede a comparar los datos calculados correspondiente a la etapa de 

predimensionamiento, con las dimensiones finales del cálculo estructural, procedimiento que 

se realiza con los tres criterios mencionados, demostrando así cual de los tres criterios se 

adecúa más al diseño estructural final. 

2.2.4.6. Dibujo de los planos. Se dibujan los planos estructurales correspondientes, 

que incluyen detalles de la disposición del refuerzo, dimensiones de los elementos, ubicación 

y otros detalles constructivos. 

2.3. Bases filosóficas 

Morales (2004) indica varios criterios matemáticos para predimensionar los elementos 

estructurales que servirían como primera estimación de las dimensiones finales de los 

elementos y como base para el posterior diseño de estos. 

Blanco (1994) mencionó varias dimensiones predispuestas para diversos tipos de casos que 

era una ayuda fundamental a la hora de estimar la distribución de nuestros elementos 

estructurales y sus dimensiones para el posterior análisis estructural. 

 Cobb (2004) indicó formas de calcular las dimensiones preliminares a través de las 

características de los elementos y los requerimientos que sufren. 
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La idea principal del predimensionamiento es tener una base para el cálculo del análisis 

estructural y distribución del acero, ya que el proceso del diseño estructural es iterativo y que 

en cada iteración estamos más cerca a la dimensión final (dimensión que cumpla con los 

requerimientos y a la vez sea lo más económica posible respetando los factores de seguridad) 

por lo que, es de ayuda conocer las dimensiones aproximadas al comenzar los cálculos para 

reducir los tiempos de diseño. 

2.4. Definición de términos básicos 

ACI: El Código ACI es un documento (no legal) en el cual se indica los principios para un 

buen diseño en concreto armado que puede ser usar por otros países para incluirlo en sus 

reglamentos locales (McCormac y Brown, 2018). 

Capacidad portante: Presión máxima de cohesión entre el suelo y la estructura de 

cimentación antes de producirse una falla por cortante o un asentamiento diferencial. (Rui-

Wamba, 2020) 

Columna: Elemento estructural vertical que soporta fuerzas de compresión y de flexión. 

(McCormac y Brown, 2018). 

Concreto armado: Se define como la unión del acero y concreto en la que la resistencia a la 

tensión es otorgada por el acero de refuerzo; mientras que la de compresión, por el concreto. 

(McCormac y Brown, 2018). 

Diafragma: Lamina horizontal (losa) que puede transmitir su desplazamiento a los elementos 

estructurales inferiores. (San Bartolomé y Wilson Silva, 2018). 

Diseño sismorresistente: Diseño estructural que contempla las solicitudes sísmicas en las 

edificaciones (San Bartolomé y Wilson Silva,2018). 
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RNE: El Reglamento Nacional de Edificaciones, es una regulación técnica que es de 

cumplimiento obligatorio para todas las entidades que busquen ejecutar habilitaciones 

urbanas y edificaciones dentro del territorio peruano (RNE, 2021). 

Viga: Elemento estructural lineal que se dispone de forma horizontal que soporta 

principalmente esfuerzos de flexión. (McCormac y Brown, 2018). 

Vigueta: Parte de la losa aligerada que cumple una función similar a las vigas que tienen 

forma de viga T. (McCormac y Brown, 2018). 

Zapata: Son elementos estructurales que transfieren cargas al suelo de columnas, paredes. El 

comportamiento de las zapatas, así como los demás tipos de cimentación, depende de las 

propiedades de la estructura, materiales y el propio suelo. (Ali y Malviya, 2019) 
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2.5. Operacionalización de las Variables 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

Diseño estructural bajo 

3 propuestas de 

predimensionamiento 

de elementos 

estructurales 

McCormac y Brown (2018) 

conceptualiza el diseño 

estructural como aquel 

proceso matemático y 

reiterativo que busca 

dimensionar los elementos 

estructurales bajo 

diferentes tipos de 

solicitaciones según la 

disposición y 

requerimientos de estos. 

El diseño estructural se concibe 

como un proceso iterativo cuya 

finalidad consiste en obtener las 

dimensiones de los elementos 

estructurales que conformen la 

estructura; por ende, se requiere un 

diseño previo denominado, 

predimensionamiento el cual 

consiste en un cálculo sencillo las 

dimensiones según los distintos 

criterios de, F. Cobb, R. Morales y 

A. Blanco. Utilizando los datos 

obtenidos como base para el propio 

diseño estructural y determinar las 

dimensiones y/o secciones finales 

requeridas por la estructura. 

Dimensionamiento de 

zapatas 

Largo (m) 

Ancho (m) 

Dimensionamiento de 

Columnas 

Largo (m) 

Ancho (m) 

Dimensionamiento de 

Vigas 

Peralte (m) 

Ancho (m) 

Dimensionamiento de 

Losas 
Espesor de losa (m) 
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CAPÍTULO III.  

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Tipo de investigación 

Según las indicaciones de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) el presente trabajo de 

investigación es de tipo pura o básica ya que se busca producir conocimiento al identificar la 

eficacia de los predimensionamientos frente al diseño estructural en base a criterios de 

autores y normativas. 

3.1.2. Nivel de investigación 

Según las indicaciones de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) este estudio de 

investigación tiene un alcance o nivel descriptivo, ya que su objetivo es detallar las 

características de una vivienda que ha sido diseñada estructuralmente y comparar el diseño 

final con los criterios de predimensionamientos. 

3.1.3. Diseño específico de la investigación 

Según las indicaciones de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) el diseño específico de la 

investigación es de tipo no experimental por no se busca alterar las variables. Además, es de 

tipo transversal por trabajar la variable en un momento determinado y no en un intervalo de 

tiempo. 
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3.1.4. Enfoque de investigación 

Según las indicaciones de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) el enfoque de 

investigación del presente trabajo de investigación es cuantitativo por la naturaleza de los 

indicadores. 

3.1.5. Método de la investigación 

Según las indicaciones de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) el presente trabajo de 

investigación tiene al método deductivo como método de investigación, dado que se usan 

diversas teorías y metodologías para la elaboración del diseño de la vivienda multifamiliar y 

su comparación a nivel de predimensionamiento. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población  

La población para el presente trabajo está representada por la propia vivienda multifamiliar 

de 4 pisos ya que se busca elaborar un solo diseño estructural. Se considerará a su vez que se 

encuentra en una zona altamente sísmica (Zona 4 según la RNE). 

3.2.2. Muestra 

La muestra será la propia vivienda indicada en la población por lo que será un muestreo 

poblacional y no probabilístico ya que no se consideraron cálculos para determinarlo.  

3.3. Técnicas de recolección de datos 

La técnica a emplear consta de la observación de los datos extraídos del modelamiento 

estructural que serán utilizados para el posterior diseño estructural y su comparativa con los 

predimensionamientos. Se empleará una ficha de observación indicada en el apartado de 

anexos para recopilar los resultados. 

  



24 

3.4. Técnicas para el procesamiento de información 

Para cumplir con los objetivos propuestos anteriormente se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

Figura 1 

Flujograma de procedimiento 

 



25 

Diseño del plano arquitectónico: Se refiere al proceso de crear un dibujo detallado y preciso 

que representa la distribución espacial de un edificio o estructura. Este plano incluye 

información sobre la disposición de las habitaciones, la ubicación de las puertas y ventanas, 

las dimensiones de cada espacio, los materiales utilizados, así como otros detalles 

importantes relacionados con la construcción. Este punto será realizado en el software 

AutoCAD. 

Elaboración de propuesta de estructuración: A partir del plano arquitectónico 

anteriormente propuesto se determinará por donde van a pasar los elementos estructurales 

intentando mantener la identidad del plano arquitectónico.  

Cálculo de los predimensionamientos: Con la ubicación de los elementos estructurales 

dispuestos se procede a hacer el cálculo de los predimensionamientos según los 3 criterios ya 

que para realizar estos depende principalmente de las dimensiones existentes entre los 

elementos estructurales. Este punto será realizado en el software Excel. 

Análisis estructural: Con las dimensiones preliminares de los elementos estructurales, su 

disposición y el reconocimiento del uso de los ambientes se realiza el análisis estructural para 

calcular los momentos flectores, esfuerzos cortantes y de torsión, asimismo también de las 

derivas provocadas por el análisis sísmico. Este punto será realizado en el software ETABS. 

Diseño en concreto armado de los elementos estructurales: Según los requerimientos de 

los elementos estructurales anteriormente calculados se procede a diseñar las dimensiones de 

estos así como la distribución de aceros de refuerzo y estribos, cumpliendo el RNE y 

buscando seguir las recomendaciones del ACI 318-19. 

Elaboración del plano estructural: Realizado el diseño en concreto armado es necesario 

plasmarlo en un plano donde se detallen las características de los elementos estructurales y su 

ubicación. Este punto será realizado en el software AutoCAD. 



26 

Registro de los datos finales del diseño estructural y los predimensionamientos: Se 

registrarán los datos anteriormente calculados de los predimensionamientos y del diseño 

estructural en la ficha de observación previamente elaborada. 

Formulación de las conclusiones: Con los datos registrados se procederá a describir la 

comparativa final entre estos según fue indicado en los objetivos.
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3.5. Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS 
VARIABLE Y 

DIMENSIÓNES 
METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la alternativa más eficaz de diseño 

estructural bajo 3 propuestas de 

predimensionamiento de elementos estructurales 

de una vivienda multifamiliar con σadm=2.50 

kg/cm2, 2023? 

 

PROBLEMA ESPECÍFICOS 

¿Cuál es la alternativa más eficaz para el 

dimensionamiento de zapatas bajo 3 propuestas 

de predimensionamiento de elementos 

estructurales de una vivienda multifamiliar con 

σadm=2.50 kg/cm2, 2023? 

¿Cuál es la alternativa más eficaz para el 

dimensionamiento de columnas bajo 3 propuestas 

de predimensionamiento de elementos 

estructurales de una vivienda multifamiliar con 

σadm=2.50 kg/cm2, 2023? 

¿Cuál es la alternativa más eficaz para el 

dimensionamiento de vigas bajo 3 propuestas de 

predimensionamiento de elementos estructurales 

de una vivienda multifamiliar con σadm=2.50 

kg/cm2, 2023? 

¿Cuál es la alternativa más eficaz para el 

dimensionamiento de losas bajo 3 propuestas de 

predimensionamiento de elementos estructurales 

de una vivienda multifamiliar con σadm=2.50 

kg/cm2, 2023? 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar la alternativa más eficaz de diseño 

estructural bajo 3 propuestas de 

predimensionamiento de elementos estructurales 

de una vivienda multifamiliar con σadm=2.50 

kg/cm2, 2023. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar la alternativa más eficaz para el 

dimensionamiento de zapatas bajo 3 propuestas 

de predimensionamiento de elementos 

estructurales de una vivienda multifamiliar con 

σadm=2.50 kg/cm2, 2023. 

Identificar la alternativa más eficaz para el 

dimensionamiento de columnas bajo 3 

propuestas de predimensionamiento de 

elementos estructurales de una vivienda 

multifamiliar con σadm=2.50 kg/cm2, 2023. 

Identificar la alternativa más eficaz para el 

dimensionamiento de vigas bajo 3 propuestas de 

predimensionamiento de elementos estructurales 

de una vivienda multifamiliar con σadm=2.50 

kg/cm2, 2023. 

Identificar la alternativa más eficaz para el 

dimensionamiento de losas bajo 3 propuestas de 

predimensionamiento de elementos estructurales 

de una vivienda multifamiliar con σadm=2.50 

kg/cm2, 2023. 
 

VARIABLE DE 

ESTUDIO:  

Diseño estructural 

bajo 3 propuestas de 

predimensionamiento 

de elementos 

estructurales 

 

DIMENSIONES: 

Dimensionamiento de 

zapatas 

Dimensionamiento de 

columnas 

Dimensionamiento de 

vigas 

Dimensionamiento de 

losas 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN:  

Pura o básica. 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Diseño no experimental 

de nivel descriptivo de 

enfoque cuantitativo de 

método deductivo.  

 

POBLACION Y 

MUESTRA: 

Población: Está 

representada por la 

vivienda multifamiliar 

de 4 pisos. 

Muestra: Representada 

por la propia vivienda 

indicada en la 

población por lo que 

será un muestreo 

poblacional y no 

probabilístico. 
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CAPÍTULO IV.  

RESULTADOS 

4.1. Analisis de resultados 

Cumpliendo el objetivo específico de identificar la alternativa más eficaz para el 

dimensionamiento de zapatas bajo 3 propuestas de predimensionamiento de elementos 

estructurales de una vivienda multifamiliar con σadm=2.50 kg/cm2 se realizó los respectivos 

cálculos según el procedimiento indicado anteriormente y se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 1 Dimensionamiento de zapatas 

Dimensiones Indicadores 
Predimensionamiento 

según Morales 

Predimensionamiento 

según Blanco 

Predimensionamiento 

según Cobb 

Diseño 

estructural 

Dimensionamiento 

de zapatas 

Largo (m) 1.50 2.00 2.50 No indica No indica 1.80 2.00 2.50 

Ancho (m) 1.50 2.00 2.50 No indica No indica 1.80 2.20 2.50 

Nota, El diseño estructural del proyecto tuvo como resultados dimensiones tales como; 

1.60x1.80m, 1.70x1.70m, 1.60x1.40m, 1.80x1.80m, 2.50x2.50m, 2.30x2.30m, 2.10x2.10m, 

1.90x1.90m, 1.90x2.20m, 2.00x2.10m, 2.00x2.20m con respecto a las zapatas, por lo que se 

optó por comparar aquellas con dimensiones más significativas según su tipo (esquineras, 

laterales y centrales). Elaboración propia 

La alternativa de predimensionamiento más acertada para zapatas fue Morales. 
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Cumpliendo el objetivo específico de identificar la alternativa más eficaz para el 

dimensionamiento de columnas bajo 3 propuestas de predimensionamiento de elementos 

estructurales de una vivienda multifamiliar con σadm=2.50 kg/cm2 se realizó los respectivos 

cálculos según el procedimiento indicado anteriormente y se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 2 Dimensionamiento de columnas 

Dimensiones Indicadores 
Predimensionamiento 

según Morales 

Predimensionamiento 

según Blanco 

Predimensionamiento 

según Cobb 

Diseño 

estructural 

Dimensionamiento 

de Columnas 

Largo (m) 0.30 0.35 0.45 0.40 0.30 0.50 

Ancho (m) 0.30 0.35 0.45 0.40 0.30 0.50 

Nota, Blanco además de recomendar columnas de 40x40, propone columnas rectangulares de 

35x35, 25x50, 30x60, 30x40, 30x50.  Elaboración propia 

La alternativa de predimensionamiento más acertada para columnas fue de Blanco. 

Cumpliendo el objetivo específico de identificar la alternativa más eficaz para el 

dimensionamiento de vigas bajo 3 propuestas de predimensionamiento de elementos 

estructurales de una vivienda multifamiliar con σadm=2.50 kg/cm2 se realizó los respectivos 

cálculos según el procedimiento indicado anteriormente y se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 3 Dimensionamiento de Vigas 

Dimensiones Indicadores 
Predimensionamiento 

según Morales 

Predimensionamiento 

según Blanco 

Predimensionamiento 

según Cobb 

Diseño 

estructural 

Dimensionamiento 

de Vigas 

Peralte (m) 0.35 0.30 0.50 0.30 0.35 0.40 0.45 

Ancho (m) 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

Nota, Elaboración propia 

La alternativa de predimensionamiento más acertada para vigas fue de Blanco. 
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Cumpliendo el objetivo específico de identificar la alternativa más eficaz para el 

dimensionamiento de losas bajo 3 propuestas de predimensionamiento de elementos 

estructurales de una vivienda multifamiliar con σadm=2.50 kg/cm2 se realizó los respectivos 

cálculos según el procedimiento indicado anteriormente y se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 4 Dimensionamiento de losas 

Dimensiones Indicadores 
Predimensionamiento 

según Morales 

Predimensionamiento 

según Blanco 

Predimensionamiento 

según Cobb 

Diseño 

estructural 

Dimensionamiento 

de Losas 

Espesor de 

losa (m) 
No indica 0.17 0.20 0.20 

 Nota, Elaboración propia 

 La alternativa de predimensionamiento más acertada para losas fue Cobb. 

Cumpliendo el objetivo general de identificar la alternativa más eficaz de diseño estructural 

bajo 3 propuestas de predimensionamiento de elementos estructurales de una vivienda 

multifamiliar con σadm=2.50 kg/cm2 se realizó los respectivos cálculos según el 

procedimiento indicado anteriormente y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 5 Dimensionamiento de elementos estructurales 

Dimensiones Indicadores 
Predimensionamiento 

según Morales 

Predimensionamiento 

según Blanco 

Predimensionamiento 

según Cobb 

Diseño 

estructural 

Dimensionamiento 

de zapatas 

Largo (m) 1.50 2.00 2.50 No indica No indica 1.80 2.00 2.50 

Ancho (m) 1.50 2.00 2.50 No indica No indica 1.80 2.20 2.50 

Dimensionamiento 

de Columnas 

Largo (m) 0.30 0.35 0.45 0.40 0.30 0.50 

Ancho (m) 0.30 0.35 0.45 0.40 0.30 0.50 

Dimensionamiento 

de Vigas 

Peralte (m) 0.35 0.30 0.50 0.30 0.35 0.40 0.45 

Ancho (m) 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

Dimensionamiento 

de Losas 

Espesor de 

losa (m) 
No indica 0.17 0.20 0.20 

Nota, Blanco además de recomendar columnas de 40x40, propone columnas rectangulares de 

35x35, 25x50, 30x60, 30x40, 30x50. El diseño estructural del proyecto tuvo como resultados 
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dimensiones tales como; 1.60x1.80m, 1.70x1.70m, 1.60x1.40m, 1.80x1.80m, 2.50x2.50m, 

2.30x2.30m, 2.10x2.10m, 1.90x1.90m, 1.90x2.20m, 2.00x2.10m, 2.00x2.20m con respecto a 

las zapatas, por lo que se optó por comparar aquellas con dimensiones más significativas 

según su tipo (esquineras, laterales y centrales). Elaboración propia 

Cada elemento estructural tiene una alternativa más adecuada para su 

predimensionamiento como fue indicado anteriormente. 
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CAPÍTULO V.  

DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados 

Del objetivo específico de identificar la alternativa más eficaz para el dimensionamiento de 

zapatas bajo 3 propuestas de predimensionamiento de elementos estructurales de una 

vivienda multifamiliar con σadm=2.50 kg/cm2, los resultados obtenidos en la tabla 1 fueron 

zapatas rectangulares de; 1.80x1.80 m, 2.00x2.20 m , 2.50x2.50 m las cuales tiene diferencia 

con los siguientes autores: Oliveros (2022) donde tuvo como resultado zapatas aisladas 

1.20x1.20 m, 1.40x1.40 m, 1.30x1.30 m, 1.10x1.10 m, 1.00x1.00 m la diferencia recae en la 

cantidad de zapatas propuestas así como su distribución y la capacidad portante; a su vez los 

autores Leroux y Ávila (2022) obtuvieron dimensiones de zapatas de 1.20 m, diferencia 

debido a presencia de sistemas combinados de cimentación y la variación de la capacidad 

portante; de igual manera Pavía (2018) obtuvo dimensiones de zapatas aisladas de 0.80x0.80 

m, 0.85x0.85 m, 0.90x0.90 m, 1.00x1.00 m, 1.10x1.10 m, 1.75x1.75 m, cuya diferencia se 

debe a la cantidad y distribución de zapatas, así como la calidad del suelo y su capacidad 

portante; también Flores (2018) obtuvo dimensiones de zapatas aisladas de 2.00x2.00 m, 

2.20x2.20 m, 2.20x3.20 m, 1.80x1.80 m, 2.50x2.50 m, 2.50x3.50 m, 3.00x7.00 m, 2.00x2.20 

m, 2.20x3.50 m, 3.50x4.00 m, las diferencias recaen en la distribución, peso y geometría de 

la estructura superficial; de la misma forma Benavent (2018) alcanzó dimensiones de zapatas 
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aisladas de 4.05x4.05 m, 2.10x3.50 m, 1.70x1.70 m, 1.75x1.75 m, 2.25x2.90 m, 0.95x0.95 m, 

0.70x0.65 m, 2.15x2.10 m, 1.40x1.40 m, 1.50x1.50 m y 1.25x1.20 m, diferencias 

significativas debido a la calidad del suelo, distribución de elementos y peso de estructura; 

del mismo modo Gonzales (2022) obtuvo zapatas de 3.00x2.50 m, diferencia generada por la 

varianza en las capacidades portantes; de manera similar Mateu (2022) en donde obtuvo 

zapatas aisladas de 1.25x1.50 m, 2.20x2.15 m, 4.85x1.25 m, 1.85x1.60 m, 6.50x1.30 m, 

5.05x2.00 m, 3.80x4.60 m, 1.50x0.75 m, 1.25x1.70 m, cuya diferencia recae en la cantidad y 

distribución de las zapatas; de la misma forma Cuya (2022) obtuvo zapatas de 1.70x2.00 m, 

1.65x2.20 m, 1.65x2.10 m, 1.70x1.45 m, y 1.65x2.10 m, diferencias debido a la cantidad de 

pisos, distribución de zapatas y capacidad portante; del mismo modo Condori (2022) 

determinó una cimentación tipo losa de 0.50 m y 0.25 m, diferencia debido al tipo de 

cimentación utilizada debido a la calidad del suelo y su capacidad portante; a su vez Príncipe 

(2020) obtuvo zapatas aisladas de 1.20x0.80 m, 1.90x2.90 m, 2.20x1.90 m, 1.80x1.00 m, 

2.00x5.20 m, 3.10x1.00 m y 4.00x1.00 m, diferencias debido a las dimensiones de la 

estructura afectando a la distribución y diseño de las zapatas.  

Del objetivo específico de identificar la alternativa más eficaz para el dimensionamiento de 

losas bajo 3 propuestas de predimensionamiento de elementos estructurales de una vivienda 

multifamiliar con σadm=2.50 kg/cm2, los resultados obtenidos en la tabla 4 fueron losas 

aligeradas de 0.20m de espesor las cuales tiene diferencia con los siguientes autores: Oliveros 

(2022) donde obtuvo como espesor de losa aligerada 0.25m, diferenciándose debido a las 

longitudes de luces libres en la estructura; a su vez Pavía (2022) obtuvieron un espesor de 

losa maciza de 0.12m, 0.20m, 0.25m, cuya diferencia recae en el tipo de losa utilizado debido 

a la sobrecarga y luces mayores que generaba la estructura; de forma análoga Leroux y Ávila 

(2019) obtuvo un espesor de losa aligerada de 0.30m, esto debido a las grandes luces entre 

vigas lo que genera un mayor grosor de losa; a su vez Flores (2018) concluyó en losas 
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aligeradas de 0.25 m, diferencia debido a las grandes luces presentes en la arquitectura; del 

mismo modo Benavent (2018) resultó en losas aligeradas de 0.30m, diferencia debido a las 

cargas y luces amplias en la distribución de la estructura; del mismo modo Gonzales (2022) 

concluyó en un espesor de losa aligerada de 0.25m, diferencia debido a las luces entre 

apoyos; por otro lado Mateu (2022) resultó en un espesor de 0.20m, la similitud se debe a la 

semejanza de las luces libres entre ambas estructuras, así como también en las sobrecargas; 

de manera similar Cuya (2022) resulta en un espesor de losa de 0.20 y 0.25 m, la similitud 

parcial se debe a las luces libres en ciertos tramos de la estructura; del mismo modo Condori 

(2022) obtuvo losas aligeradas de 0.20 m, similitud debido a la semejanza en las dimensiones 

de luces en la estructura; como también Príncipe (2020) resulta en losas aligeradas de 0.20 m, 

generando una similitud debido a las dimensiones de luces y cargas utilizadas en el diseño. 

Del objetivo específico de identificar la alternativa más eficaz para el dimensionamiento de 

columnas bajo 3 propuestas de predimensionamiento de elementos estructurales de una 

vivienda multifamiliar con σadm=2.50 kg/cm2, los resultados obtenidos en la tabla 2 fueron 

secciones de columnas de 0.50x0.50 m la cual tiene diferencia con los siguientes autores: 

Oliveros (2022) quien obtuvo secciones de 0.60x0.60 m, se presenta diferencia por diseñar 

una edificación de 5 niveles; a su vez con Leroux y Ávila (2022) obtuvieron secciones de 

0.45x0.45 m y 0.40x0.40 m, se presenta diferencia por plantear columnas con menor área 

tributaria; a su vez con Pavía (2018) obtuvo secciones de 0.30x0.30 m y 0.50x0.25 m, se 

presenta diferencia por buscar realizar un diseño arquitectónico irregular de solo dos niveles; 

a su vez Flores (2018) obtuvo secciones de 0.20x0.30 m, 0.20x0.40 m y 0.30x0.50 m, se 

presenta diferencia ya que diseñó una edificación con luces menores entre sus ejes; a su vez 

Benavent (2018) obtuvo secciones de 0.25x0.40 m, 0.25x0.30 m, 0.25x0.35 m, 0.30x0.40 m, 

0.30x0.30 m, 0.40x0.50 m, 0.30x0.50 m, 0.40x0.40 m y 0.40x0.30 m, se presenta diferencia 

ya que diseñó una estructura irregular por su diseño arquitectónico; a su vez con Gonzales 
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(2022) obtuvo secciones de 0.50x1.00 m y 0.40x0.80 m, se presenta diferencia por diseñar 

una edificación de 6 niveles; a su vez con Mateu (2022) quien obtuvo secciones de 0.25x0.50 

m, 0.45x0.50 m,  0.25x0.50 m y 0.50x0.25 m, se presenta diferencia por plantear un sistema 

estructurales de muros estructurales; a su vez con Cuya (2022) quien obtuvo secciones de 

0.25x0.70 m, 0.25x1.00 m y 0.25x0.40 m, se presenta diferencia por plantear un sistema 

estructural de muros estructurales; a su vez Condori (2022) quien obtuvo secciones de 

0.40x0.40 m y 0.30x0.30 m, se presenta diferencia por aumentar la rigidez estructural a través 

de placas de concreto y a su vez Príncipe (2020) quien obtuvo secciones de 0.30x0.60 m, 

0.25x1.30 m, 0.25x0.50 m, 0.25x0.70 m, 0.30x0.80 m y 0.25x1.40 m, se presenta diferencia 

por diseñar una edificación de siete niveles y sótano considerando placas para aumentar la 

rigidez estructural. 

Del objetivo específico de identificar la alternativa más eficaz para el dimensionamiento de 

vigas bajo 3 propuestas de predimensionamiento de elementos estructurales de una vivienda 

multifamiliar con σadm=2.50 kg/cm2, los resultados obtenidos en la tabla 3 fueron secciones 

de vigas de 0.30x0.40 m y 0.30x0.45 m las cuales tienen diferencias con los siguientes 

autores: Oliveros (2022) quien obtuvo secciones de 0.45x0.45 m, se presenta diferencia por 

criterio del autor; a su vez con Leroux y Ávila (2022) obtuvieron secciones 0.25x0.35 m, se 

presenta diferencia por su configuración estructural y las normativas extranjeras que utiliza; a 

su vez con Pavía (2018) obtuvo secciones de 0.25x0.25 m, 0.25x0.30 m, 0.25x0.50 m, 

0.30x0.30 m, 0.30x0.35 m, 0.30x0.40 m, 0.30x0.50 m, 0.30x0.70 m, 0.30x1.00 m, se presenta 

diferencia por buscar realizar un diseño arquitectónico irregular; a su vez Flores (2018) 

obtuvo secciones de 0.25x0.30 m, 0.25x0.50 m, 0.25x0.40 m, 0.20x0.25 m, se presenta 

diferencia por la variación constante de distancias entre sus elementos de apoyo; a su vez 

Benavent (2018) obtuvo secciones de 0.40x0.90 m, 0.30x0.80 m, 0.40x0.80 m, 0.20x0.30 m, 

0.50x1.20 m, 0.30x1.20 m, 0.30x1.00 m, 0.30x0.30 m, 0.50x0.90 m, 0.30x0.60 m, 0.30x0.50 
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m, 0.30x0.70 m, 0.70x1.50 m, 0.50x1.10 m, 0.50x1.00 m, 0.80x1.10 m, 0.40x0.60 m, 

0.40x0.50 m, 0.60x0.80 m, 0.50x1.40 m, 0.30x0.40 m, 0.25x0.30 m, 0.40x1.00 m y 

0.50x0.70 m, se presenta diferencia por su diseño arquitectónico con irregularidades; a su vez 

con Gonzales (2022) obtuvo secciones de 0.30x0.60 m, 0.25x0.55 m y 0.25x0.60 m, se 

presenta diferencia por plantear luces mayores; a su vez con Mateu (2022) quien obtuvo 

secciones de 0.25x0.55 m, 0.25x0.45 m, se presenta diferencia por plantear luces mayores; a 

su vez con Cuya (2022) quien obtuvo secciones de 0.25x0.50 m, 0.25x0.60 m, se presenta 

diferencia por plantear luces mayores; a su vez Condori (2022) obtuvo secciones de 

0.25x0.50 m y 0.25x0.40 m, se presenta similitud por diseñar una estructura con luces 

similares y a su vez Príncipe (2020) obtuvo secciones de 0.25x0.60 m, 0.30x0.60 m y 

0.15x0.60 m, se presenta diferencia por diseñar con luces mayores.  

Del objetivo general de identificar la alternativa más eficaz de diseño estructural bajo 3 

propuestas de predimensionamiento de elementos estructurales de una vivienda multifamiliar 

con σadm=2.50 kg/cm2, los resultados obtenidos en la tabla 5 muestran varias diferencias y 

semejanzas con los autores citados previamente por múltiples razones indicadas en los 

párrafos previos. 
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CAPÍTULO VI.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Con el objetivo específico de identificar la alternativa más eficaz para el dimensionamiento 

de zapatas bajo 3 propuestas de predimensionamiento de elementos estructurales de una 

vivienda multifamiliar con σadm=2.50 kg/cm2, se cumplió el desarrollo concluyendo que la 

propuesta de predimensionamiento de Morales fue la más eficaz al no tener otros criterios a 

comparar. 

Con el objetivo específico de identificar la alternativa más eficaz para el dimensionamiento 

de losas bajo 3 propuestas de predimensionamiento de elementos estructurales de una 

vivienda multifamiliar con σadm=2.50 kg/cm2, se cumplió el desarrollo concluyendo que la 

propuesta de predimensionamiento de Cobb fue la más eficaz. 

Con el objetivo específico de identificar la alternativa más eficaz para el dimensionamiento 

de columnas bajo 3 propuestas de predimensionamiento de elementos estructurales de una 

vivienda multifamiliar con σadm=2.50 kg/cm2, se cumplió el desarrollo concluyendo que la 

propuesta de predimensionamiento de Blanco fue la más eficaz. 

Con el objetivo específico de identificar la alternativa más eficaz para el dimensionamiento 

de vigas bajo 3 propuestas de predimensionamiento de elementos estructurales de una 
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vivienda multifamiliar con σadm=2.50 kg/cm2, se cumplió el desarrollo concluyendo que la 

propuesta de predimensionamiento de Blanco fue la más eficaz. 

Con el objetivo general de identificar la alternativa más eficaz de diseño estructural bajo 3 

propuestas de predimensionamiento de elementos estructurales de una vivienda multifamiliar 

con σadm=2.50 kg/cm2, se cumplió el desarrollo concluyendo que la alternativa más eficaz 

de forma general fue el criterio de Blanco.  

6.2. Recomendaciones 

Para el objetivo específico de identificar la alternativa más eficaz para el dimensionamiento 

de losas bajo 3 propuestas de predimensionamiento de elementos estructurales de una 

vivienda multifamiliar con σadm=2.50 kg/cm2 se recomienda utilizar espesores mayores o 

iguales a 20cm en caso de implementar las IIEE e IISS embebidas en las losas, de lo contrario 

se tendría que añadir una falsa losa para dicho fin. 

Para el objetivo específico de identificar la alternativa más eficaz para el dimensionamiento 

de columnas bajo 3 propuestas de predimensionamiento de elementos estructurales de una 

vivienda multifamiliar con σadm=2.50 kg/cm2, se recomienda considerar dimensiones de 

columnas mayores a los que se indica en el predimensionamiento en la elaboración de la 

propuesta de distribución arquitectónica.  

Para el objetivo específico de identificar la alternativa más eficaz para el dimensionamiento 

de vigas bajo 3 propuestas de predimensionamiento de elementos estructurales de una 

vivienda multifamiliar con σadm=2.50 kg/cm2, se recomienda considerar las longitudes de 

doblado y ganchos al momento de estimar las dimensiones de la viga, además es 

recomendable empezar con un predimensionamiento de base mayor o igual a 30 cm para el 

análisis estructural ya que es muy probable que con un ancho de 25 cm no cumpla con la 

separación mínima entre varillas. 
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Para el objetivo general de identificar la alternativa más eficaz de diseño estructural bajo 3 

propuestas de predimensionamiento de elementos estructurales de una vivienda multifamiliar 

con σadm=2.50 kg/cm2, se recomienda emplear los diferentes criterios de 

predimensionamiento de los autores según el elemento estructural a diseñar. 
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ANEXOS 

Anexo 1:  Ficha de observación 

Ficha de observación 

Dimensiones Indicadores 
Predimensionamiento 

según Morales 

Predimensionamiento 

según Blanco 

Predimensionamiento 

según Cobb 
Diseño estructural 

Dimensionamiento de 

zapatas 

Largo (m)         

Ancho (m)         

Dimensionamiento de 

Columnas 

Largo (m)         

Ancho (m)         

Dimensionamiento de 

Vigas 

Peralte (m)         

Ancho (m)         

Dimensionamiento de 

Losas 

Espesor de 

losa (m) 
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Anexo 2:  Reporte de ETABS 
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Anexo 3:  Diseño por flexión de la viga V 1-1 (30x45) 

 

  

h 45 cm

b 30 cm

2 φ 3/4 ''

A_s 5.70 cm2

2 φ 3/4 ''

A'_s 5.70 cm2

d_est φ 3/8 ''

rec 4.00 cm

Ф 0.9

f'_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

E_s 2039440 kg/cm2

ε_cu 0.003 cm Ф*Mn 7.96 T.m

d_est 0.95 cm 21.5.1.2

d' 5.91 cm Revisar Ln   > 1.80 m

d_t 39.10 cm 10.4.1

d 39.10 cm Revisar L   < 15.00 m

β_1 0.85 21.5.1.3

a 4.79 cm

Cc 25634 kg 21.5.1.4

Cs -1692 kg (1)b_apo> -3.75 cm

Ts 23942 kg (2)b_apo> -37.50 cm

Ts - (Cc+Cs) = 0 0.0 21.5.2.1

ε'_s -0.00015

f'_s -296.9 kg/cm2 10.5.2 As_min = 0.89 cm2

c 5.63 cm

ε_s 0.018 10.3.4

0.016

ρ 0.00486

ρ' 0.005 21.5.2.1

Mn 884648 kg.cm

Mn 8.85 T.m 10.5.1

Ф*Mn 7.96 T.m Mcr 1.23 T.m

7.6.1

d_dob 5.72 cm

sep_max 2.50 cm

sep 12.48 cm

7.1

h_min 35.4325 cm

Cumple

Gancho de 90°

A'_s

A_s

Resultados

ρ_max = 0.025

Cumple

sep >= max(φ;2.5cm)

Cumple

Ф*Mn >= 1,2 Mcr

Cumple

Cumple

Datos

Controlado por tracción

Controlado por tracción

b>h/4  ∧ b>=25cm

Ln > 4*h

b < b_apoy+3/4*h(*2)

2 As y 2 A's

Revisión (RNE)

ρ  <  0.75*ρ_b

Cumple

Revisar

Cumple

Cumple

L < 50*b

0.75*ρ_b =

-0.0001

-0.0178

0.0030

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

-0.02 -0.015 -0.01 -0.005 0 0.005

Gráfica de deformaciones

Resolver
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Anexo 4:  Diseño por flexión de la viga V 2-2 (30x45) 

 

  

h 45 cm

b 30 cm

3 φ 3/4 ''

A_s 8.55 cm2

2 φ 3/4 ''

A'_s 5.70 cm2

d_est φ 3/8 ''

rec 4.00 cm

Ф 0.9

f'_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

E_s 2039440 kg/cm2

ε_cu 0.003 cm Ф*Mn 11.57 T.m

d_est 0.95 cm 21.5.1.2

d' 5.91 cm Revisar Ln   > 1.80 m

d_t 39.10 cm 10.4.1

d 39.10 cm Revisar L   < 15.00 m

β_1 0.85 21.5.1.3

a 5.82 cm

Cc 31140 kg 21.5.1.4

Cs 4773 kg (1)b_apo> -3.75 cm

Ts 35913 kg (2)b_apo> -37.50 cm

Ts - (Cc+Cs) = 0 0.0 21.5.2.1

ε'_s 0.00041

f'_s 837.3 kg/cm2 10.5.2 As_min = 0.89 cm2

c 6.84 cm

ε_s 0.014 10.3.4

0.016

ρ 0.00729

ρ' 0.005 21.5.2.1

Mn 1285289 kg.cm

Mn 12.85 T.m 10.5.1

Ф*Mn 11.57 T.m Mcr 1.23 T.m

7.6.1

d_dob 5.72 cm

sep_max 2.50 cm

sep 5.29 cm

7.1

h_min 35.4325 cm

Cumple

Gancho de 90°

A'_s

A_s

Resultados

ρ_max = 0.025

Cumple

sep >= max(φ;2.5cm)

Cumple

Ф*Mn >= 1,2 Mcr

Cumple

Cumple

Datos

Controlado por tracción

Controlado por tracción

b>h/4  ∧ b>=25cm

Ln > 4*h

b < b_apoy+3/4*h(*2)

2 As y 2 A's

Revisión (RNE)

ρ  <  0.75*ρ_b

Cumple

Revisar

Cumple

Cumple

L < 50*b

0.75*ρ_b =

0.0004

-0.0141

0.0030

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

-0.02 -0.015 -0.01 -0.005 0 0.005

Gráfica de deformaciones

Resolver
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Anexo 5:  Diseño por flexión de la viga V 3-3 (30x45) 

 

  

h 45 cm

b 30 cm

2 φ 3/4 ''

1 φ 5/8 ''

A_s 7.68 cm2

2 φ 3/4 ''

A'_s 5.70 cm2

d_est φ 3/8 ''

rec 4.00 cm

Ф 0.9

f'_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

E_s 2039440 kg/cm2

ε_cu 0.003 cm Ф*Mn 10.48 T.m

d_est 0.95 cm 21.5.1.2

d' 5.91 cm Revisar Ln   > 1.80 m

d_t 39.25 cm 10.4.1

d 39.14 cm Revisar L   < 15.00 m

β_1 0.85 21.5.1.3

a 5.48 cm

Cc 29335 kg 21.5.1.4

Cs 2921 kg (1)b_apo> -3.75 cm

Ts 32255 kg (2)b_apo> -37.50 cm

Ts - (Cc+Cs) = 0 0.0 21.5.2.1

ε'_s 0.00025

f'_s 512.3 kg/cm2 10.5.2 As_min = 0.89 cm2

c 6.44 cm

ε_s 0.015 10.3.4

0.016

ρ 0.00654

ρ' 0.005 21.5.2.1

Mn 1164740 kg.cm

Mn 11.65 T.m 10.5.1

Ф*Mn 10.48 T.m Mcr 1.22 T.m

7.6.1

d_dob 5.72 cm

sep_max 2.50 cm

sep 5.44 cm

7.1

h_min 35.4325 cm

Cumple

Gancho de 90°

A'_s

A_s

Resultados

ρ_max = 0.025

Cumple

sep >= max(φ;2.5cm)

Cumple

Ф*Mn >= 1,2 Mcr

Cumple

Cumple

Datos

Controlado por tracción

Controlado por tracción

b>h/4  ∧ b>=25cm

Ln > 4*h

b < b_apoy+3/4*h(*2)

2 As y 2 A's

Revisión (RNE)

ρ  <  0.75*ρ_b

Cumple

Revisar

Cumple

Cumple

L < 50*b

0.75*ρ_b =

0.0003

-0.0153

0.0030

0
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10
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20
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30
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Gráfica de deformaciones
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Anexo 6:  Diseño por flexión de la viga V 4-4 (30x45) 

 

  

h 45 cm

b 30 cm

2 φ 5/8 ''

A_s 3.96 cm2

2 φ 5/8 ''

A'_s 3.96 cm2

d_est φ 3/8 ''

rec 4.00 cm

Ф 0.9

f'_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

E_s 2039440 kg/cm2

ε_cu 0.003 cm Ф*Mn 5.74 T.m

d_est 0.95 cm 21.5.1.2

d' 5.75 cm Revisar Ln   > 1.80 m

d_t 39.25 cm 10.4.1

d 39.25 cm Revisar L   < 15.00 m

β_1 0.85 21.5.1.3

a 4.04 cm

Cc 21657 kg 21.5.1.4

Cs -5031 kg (1)b_apo> -3.75 cm

Ts 16626 kg (2)b_apo> -37.50 cm

Ts - (Cc+Cs) = 0 0.0 21.5.2.1

ε'_s -0.00062

f'_s -1270.8 kg/cm2 10.5.2 As_min = 0.89 cm2

c 4.76 cm

ε_s 0.022 10.3.4

0.016

ρ 0.00336

ρ' 0.003 21.5.2.1

Mn 637761 kg.cm

Mn 6.38 T.m 10.5.1

Ф*Mn 5.74 T.m Mcr 1.22 T.m

7.6.1

d_dob 5.72 cm

sep_max 2.50 cm

sep 12.79 cm

7.1

h_min 30.3525 cm

Cumple

Gancho de 90°

A'_s

A_s

Resultados

ρ_max = 0.025

Cumple

sep >= max(φ;2.5cm)

Cumple

Ф*Mn >= 1,2 Mcr

Cumple

Cumple

Datos

Controlado por tracción

Controlado por tracción

b>h/4  ∧ b>=25cm

Ln > 4*h

b < b_apoy+3/4*h(*2)

2 As y 2 A's

Revisión (RNE)

ρ  <  0.75*ρ_b

Cumple

Revisar

Cumple

Cumple

L < 50*b

0.75*ρ_b =

-0.0006

-0.0218

0.0030

0
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Gráfica de deformaciones

Resolver



85 

Anexo 7:  Diseño por flexión de la viga V 5-5 (30x45) 

 

  

h 45 cm

b 30 cm

2 φ 5/8 ''

1 φ 1/2 ''

A_s 5.23 cm2

2 φ 5/8 ''

A'_s 3.96 cm2

d_est φ 3/8 ''

rec 4.00 cm

Ф 0.9

f'_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

E_s 2039440 kg/cm2

ε_cu 0.003 cm Ф*Mn 7.38 T.m

d_est 0.95 cm 21.5.1.2

d' 5.75 cm Revisar Ln   > 1.80 m

d_t 39.41 cm 10.4.1

d 39.29 cm Revisar L   < 15.00 m

β_1 0.85 21.5.1.3

a 4.49 cm

Cc 24058 kg 21.5.1.4

Cs -2111 kg (1)b_apo> -3.75 cm

Ts 21947 kg (2)b_apo> -37.50 cm

Ts - (Cc+Cs) = 0 0.0 21.5.2.1

ε'_s -0.00026

f'_s -533.4 kg/cm2 10.5.2 As_min = 0.89 cm2

c 5.29 cm

ε_s 0.019 10.3.4

0.016

ρ 0.00443

ρ' 0.003 21.5.2.1

Mn 820428 kg.cm

Mn 8.20 T.m 10.5.1

Ф*Mn 7.38 T.m Mcr 1.21 T.m

7.6.1

d_dob 5.72 cm

sep_max 2.50 cm

sep 5.76 cm

7.1

h_min 30.3525 cm

Cumple

Gancho de 90°

A'_s

A_s

Resultados

ρ_max = 0.025

Cumple

sep >= max(φ;2.5cm)

Cumple

Ф*Mn >= 1,2 Mcr

Cumple

Cumple

Datos

Controlado por tracción

Controlado por tracción

b>h/4  ∧ b>=25cm

Ln > 4*h

b < b_apoy+3/4*h(*2)

2 As y 2 A's

Revisión (RNE)

ρ  <  0.75*ρ_b

Cumple

Revisar

Cumple

Cumple

L < 50*b

0.75*ρ_b =

-0.0003

-0.0194

0.0030
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Anexo 8:  Diseño por flexión de la viga V 6-6 (30x45) 

 

  

h 45 cm

b 30 cm

3 φ 5/8 ''

A_s 5.94 cm2

2 φ 5/8 ''

A'_s 3.96 cm2

d_est φ 3/8 ''

rec 4.00 cm

Ф 0.9

f'_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

E_s 2039440 kg/cm2

ε_cu 0.003 cm Ф*Mn 8.29 T.m

d_est 0.95 cm 21.5.1.2

d' 5.75 cm Revisar Ln   > 1.80 m

d_t 39.25 cm 10.4.1

d 39.25 cm Revisar L   < 15.00 m

β_1 0.85 21.5.1.3

a 4.77 cm

Cc 25531 kg 21.5.1.4

Cs -592 kg (1)b_apo> -3.75 cm

Ts 24940 kg (2)b_apo> -37.50 cm

Ts - (Cc+Cs) = 0 0.0 21.5.2.1

ε'_s -0.00007

f'_s -149.5 kg/cm2 10.5.2 As_min = 0.89 cm2

c 5.61 cm

ε_s 0.018 10.3.4

0.016

ρ 0.00504

ρ' 0.003 21.5.2.1

Mn 921507 kg.cm

Mn 9.22 T.m 10.5.1

Ф*Mn 8.29 T.m Mcr 1.22 T.m

7.6.1

d_dob 5.72 cm

sep_max 2.50 cm

sep 5.60 cm

7.1

h_min 30.3525 cm

Cumple

Gancho de 90°

A'_s

A_s

Resultados

ρ_max = 0.025

Cumple

sep >= max(φ;2.5cm)

Cumple

Ф*Mn >= 1,2 Mcr

Cumple

Cumple

Datos

Controlado por tracción

Controlado por tracción

b>h/4  ∧ b>=25cm

Ln > 4*h

b < b_apoy+3/4*h(*2)

2 As y 2 A's

Revisión (RNE)

ρ  <  0.75*ρ_b

Cumple

Revisar

Cumple

Cumple

L < 50*b

0.75*ρ_b =

-0.0001

-0.0180

0.0030
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Anexo 9:  Diseño por flexión de la viga V 7-7 (30x40) 

 

  

h 40 cm

b 30 cm

2 φ 5/8 ''

A_s 3.96 cm2

2 φ 5/8 ''

A'_s 3.96 cm2

d_est φ 3/8 ''

rec 4.00 cm

Ф 0.9

f'_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

E_s 2039440 kg/cm2

ε_cu 0.003 cm Ф*Mn 4.99 T.m

d_est 0.95 cm 21.5.1.2

d' 5.75 cm Revisar Ln   > 1.60 m

d_t 34.25 cm 10.4.1

d 34.25 cm Revisar L   < 15.00 m

β_1 0.85 21.5.1.3

a 4.04 cm

Cc 21657 kg 21.5.1.4

Cs -5031 kg (1)b_apo> 0.00 cm

Ts 16626 kg (2)b_apo> -30.00 cm

Ts - (Cc+Cs) = 0 0.0 21.5.2.1

ε'_s -0.00062

f'_s -1270.8 kg/cm2 10.5.2 As_min = 0.78 cm2

c 4.76 cm

ε_s 0.019 10.3.4

0.016

ρ 0.00385

ρ' 0.004 21.5.2.1

Mn 554629 kg.cm

Mn 5.55 T.m 10.5.1

Ф*Mn 4.99 T.m Mcr 1.01 T.m

7.6.1

d_dob 5.72 cm

sep_max 2.50 cm

sep 12.79 cm

7.1

h_min 30.3525 cm

Cumple

Gancho de 90°

A'_s

A_s

Resultados

ρ_max = 0.025

Cumple

sep >= max(φ;2.5cm)

Cumple

Ф*Mn >= 1,2 Mcr

Cumple

Cumple

Datos

Controlado por tracción

Controlado por tracción

b>h/4  ∧ b>=25cm

Ln > 4*h

b < b_apoy+3/4*h(*2)

2 As y 2 A's

Revisión (RNE)

ρ  <  0.75*ρ_b

Cumple

Revisar

Cumple

Cumple

L < 50*b

0.75*ρ_b =

-0.0006

-0.0186

0.0030
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Anexo 10:  Diseño por flexión de la viga V 8-8 (30x40) 

 

  

h 40 cm

b 30 cm

2 φ 5/8 ''

1 φ 3/8 ''

A_s 4.67 cm2

2 φ 5/8 ''

A'_s 3.96 cm2

d_est φ 3/8 ''

rec 4.00 cm

Ф 0.9

f'_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

E_s 2039440 kg/cm2

ε_cu 0.003 cm Ф*Mn 5.79 T.m

d_est 0.95 cm 21.5.1.2

d' 5.75 cm Revisar Ln   > 1.60 m

d_t 34.57 cm 10.4.1

d 34.30 cm Revisar L   < 15.00 m

β_1 0.85 21.5.1.3

a 4.29 cm

Cc 22974 kg 21.5.1.4

Cs -3355 kg (1)b_apo> 0.00 cm

Ts 19619 kg (2)b_apo> -30.00 cm

Ts - (Cc+Cs) = 0 0.0 21.5.2.1

ε'_s -0.00042

f'_s -847.4 kg/cm2 10.5.2 As_min = 0.78 cm2

c 5.05 cm

ε_s 0.018 10.3.4

0.016

ρ 0.00454

ρ' 0.004 21.5.2.1

Mn 642973 kg.cm

Mn 6.43 T.m 10.5.1

Ф*Mn 5.79 T.m Mcr 0.99 T.m

7.6.1

d_dob 5.72 cm

sep_max 2.50 cm

sep 5.92 cm

7.1

h_min 30.3525 cm

Cumple

Gancho de 90°

A'_s

A_s

Resultados

ρ_max = 0.025

Cumple

sep >= max(φ;2.5cm)

Cumple

Ф*Mn >= 1,2 Mcr

Cumple

Cumple

Datos

Controlado por tracción

Controlado por tracción

b>h/4  ∧ b>=25cm

Ln > 4*h

b < b_apoy+3/4*h(*2)

2 As y 2 A's

Revisión (RNE)

ρ  <  0.75*ρ_b

Cumple

Revisar

Cumple

Cumple

L < 50*b

0.75*ρ_b =

-0.0004

-0.0175

0.0030
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Anexo 11:  Diseño por flexión de la viga V 9-9 (30x40) 

 

  

h 40 cm

b 30 cm

3 φ 5/8 ''

A_s 5.94 cm2

2 φ 5/8 ''

1 φ 3/8 ''

A'_s 4.67 cm2

d_est φ 3/8 ''

rec 4.00 cm

Ф 0.9

f'_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

E_s 2039440 kg/cm2

ε_cu 0.003 Ф*Mn 7.17 T.m

d_est 0.95 cm 21.5.1.2

d' 5.70 cm Revisar Ln   > 1.60 m

d_t 34.25 cm 10.4.1

d 34.25 cm Revisar L   < 15.00 m

β_1 0.85 21.5.1.3

a 4.76 cm

Cc 25466 kg 21.5.1.4

Cs -526 kg (1)b_apo> 0.00 cm

Ts 24940 kg (2)b_apo> -30.00 cm

Ts - (Cc+Cs) = 0 0.0 21.5.2.1

ε'_s -0.00006

f'_s -112.7 kg/cm2 10.5.2 As_min = 0.78 cm2

c 5.59 cm

ε_s 0.015 10.3.4

0.016

ρ 0.00578

ρ' 0.005 21.5.2.1

Mn 796719 kg.cm

Mn 7.97 T.m 10.5.1

Ф*Mn 7.17 T.m Mcr 1.01 T.m

7.6.1

d_dob 5.72 cm

sep_max 2.50 cm

sep 5.60 cm

7.1

h_min 30.3525 cm

Cumple

Gancho de 90°

A'_s

A_s

Resultados

ρ_max = 0.025

Cumple

sep >= max(φ;2.5cm)

Cumple

Ф*Mn >= 1,2 Mcr

Cumple

Cumple

Datos

Controlado por tracción

Controlado por tracción

b>h/4  ∧ b>=25cm

Ln > 4*h

b < b_apoy+3/4*h(*2)

2 As y 2 A's

Revisión (RNE)

ρ  <  0.75*ρ_b

Cumple

Revisar

Cumple

Cumple

L < 50*b

0.75*ρ_b =

-0.0001

-0.0154

0.0030
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Anexo 12:  Diseño por flexión de la viga V 10-10 (30x45) 

 

  

h 45 cm

b 30 cm

2 φ 5/8 ''

A_s 3.96 cm2

2 φ 5/8 ''

A'_s 3.96 cm2

d_est φ 3/8 ''

rec 4.00 cm

Ф 0.9

f'_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

E_s 2039440 kg/cm2

ε_cu 0.003 Ф*Mn 5.74 T.m

d_est 0.95 cm 21.5.1.2

d' 5.75 cm Revisar Ln   > 1.80 m

d_t 39.25 cm 10.4.1

d 39.25 cm Revisar L   < 15.00 m

β_1 0.85 21.5.1.3

a 4.04 cm

Cc 21657 kg 21.5.1.4

Cs -5031 kg (1)b_apo> -3.75 cm

Ts 16626 kg (2)b_apo> -37.50 cm

Ts - (Cc+Cs) = 0 0.0 21.5.2.1

ε'_s -0.00062

f'_s -1270.8 kg/cm2 10.5.2 As_min = 0.89 cm2

c 4.76 cm

ε_s 0.022 10.3.4

0.016

ρ 0.00336

ρ' 0.003 21.5.2.1

Mn 637761 kg.cm

Mn 6.38 T.m 10.5.1

Ф*Mn 5.74 T.m Mcr 1.22 T.m

7.6.1

d_dob 5.72 cm

sep_max 2.50 cm

sep 12.79 cm

7.1

h_min 30.3525 cm

Cumple

Gancho de 90°

A'_s

A_s

Resultados

ρ_max = 0.025

Cumple

sep >= max(φ;2.5cm)

Cumple

Ф*Mn >= 1,2 Mcr

Cumple

Cumple

Datos

Controlado por tracción

Controlado por tracción

b>h/4  ∧ b>=25cm

Ln > 4*h

b < b_apoy+3/4*h(*2)

2 As y 2 A's

Revisión (RNE)

ρ  <  0.75*ρ_b

Cumple

Revisar

Cumple

Cumple

L < 50*b

0.75*ρ_b =

-0.0006

-0.0218

0.0030
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Anexo 13:  Diseño por flexión de la viga V 11-11 (30x40) 

 

  

h 40 cm

b 30 cm

2 φ 1/2 ''

A_s 2.53 cm2

2 φ 1/2 ''

A'_s 2.53 cm2

d_est φ 3/8 ''

rec 4.00 cm

Ф 0.9

f'_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

E_s 2039440 kg/cm2

ε_cu 0.003 Ф*Mn 3.38 T.m

d_est 0.95 cm 21.5.1.2

d' 5.59 cm Revisar Ln   > 1.60 m

d_t 34.41 cm 10.4.1

d 34.41 cm Revisar L   < 15.00 m

β_1 0.85 21.5.1.3

a 3.28 cm

Cc 17573 kg 21.5.1.4

Cs -6933 kg (1)b_apo> 0.00 cm

Ts 10641 kg (2)b_apo> -30.00 cm

Ts - (Cc+Cs) = 0 0.0 21.5.2.1

ε'_s -0.00134

f'_s -2736.3 kg/cm2 10.5.2 As_min = 0.78 cm2

c 3.86 cm

ε_s 0.024 10.3.4

0.016

ρ 0.00245

ρ' 0.002 21.5.2.1

Mn 376079 kg.cm

Mn 3.76 T.m 10.5.1

Ф*Mn 3.38 T.m Mcr 1.00 T.m

7.6.1

d_dob 5.72 cm

sep_max 2.50 cm

sep 13.11 cm

7.1

h_min 25.2725 cm

Cumple

Gancho de 90°

A'_s

A_s

Resultados

ρ_max = 0.025

Cumple

sep >= max(φ;2.5cm)

Cumple

Ф*Mn >= 1,2 Mcr

Cumple

Cumple

Datos

Controlado por tracción

Controlado por tracción

b>h/4  ∧ b>=25cm

Ln > 4*h

b < b_apoy+3/4*h(*2)

2 As y 2 A's

Revisión (RNE)

ρ  <  0.75*ρ_b

Cumple

Revisar

Cumple

Cumple

L < 50*b

0.75*ρ_b =

-0.0013

-0.0237

0.0030
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Anexo 14:  Diseño por corte y torsión EJE B-B (Tramo 1-2) 

 

  

h 45 cm

b 30 cm

f´_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

Ancho tributario 5.00 m

Ln 4.15 m

rec 4.00 cm

Ф_cort.tors. 0.85

#ramas 2

d_est φ 3/8 ''

f_y.est 4200 kg/cm2

Espesor de losa 20 cm

3 φ 3/4 ''

2 φ 3/4 ''

2 φ 3/4 ''

1 φ 5/8 ''

2 φ 3/4 ''

T_u 0.94 T.m

φ_long.adic φ 5/8 ''

n 2

A_l 3.86 cm2

Datos

Diseño (RNE)

[]3/8'', 1@0.05, 10@0.09, resto@0.19

A_s (sup.i)

A_s (inf.i)

A_s (sup.d)

A_s (inf.d)

Diseño por torsión

Incorporar datos

En la Zona < 2h

Refuerzo transversal de confinamiento

Vu 16.21 T

Vc 0.00 T

Vs 19.07 T

Tu 0.94 T.m

17.64 <= 32.40

At/s 0.02 cm2/cm

At'/s 0.04 cm2/cm

Av/s 0.12 cm2/cm

Avt/s 0.16 cm2/cm

s_diseño 9.00 cm

# estribos 10

En la Zona > 2h

Refuerzo transversal central

Vu 12.01 T

Vc 9.01 T

Vs 5.12 T

Tu 0.85 T.m

At/s 0.02 cm2/cm

At'/s 0.04 cm2/cm

Av/s 0.03 cm2/cm

Avt/s 0.07 cm2/cm

s_diseño 19.00 cm

A_l 3.86 cm2

Cumple con la 11.6.3.1
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Anexo 15:  Diseño por corte y torsión EJE B-B (Tramo 2-3) 

 

  

h 45 cm

b 30 cm

f´_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

Ancho tributario 5.00 m

Ln 4.35 m

rec 4.00 cm

Ф_cort.tors. 0.85

#ramas 2

d_est φ 3/8 ''

f_y.est 4200 kg/cm2

Espesor de losa 20 cm

2 φ 3/4 ''

1 φ 5/8 ''

2 φ 3/4 ''

2 φ 3/4 ''

1 φ 5/8 ''

2 φ 3/4 ''

T_u 1.11 T.m

φ_long.adic φ 5/8 ''

n 2

A_l 3.44 cm2

Datos

Diseño (RNE)

[]3/8'', 1@0.05, 11@0.08, resto@0.19

A_s (sup.i)

A_s (inf.i)

A_s (sup.d)

A_s (inf.d)

Diseño por torsión

Incorporar datos

En la Zona < 2h

Refuerzo transversal de confinamiento

Vu 16.04 T

Vc 0.00 T

Vs 18.87 T

Tu 1.11 T.m

18.82 <= 32.40

At/s 0.02 cm2/cm

At'/s 0.05 cm2/cm

Av/s 0.11 cm2/cm

Avt/s 0.16 cm2/cm

s_diseño 8.00 cm

# estribos 11

En la Zona > 2h

Refuerzo transversal central

Vu 11.84 T

Vc 9.02 T

Vs 4.91 T

Tu 1.01 T.m

At/s 0.02 cm2/cm

At'/s 0.04 cm2/cm

Av/s 0.03 cm2/cm

Avt/s 0.07 cm2/cm

s_diseño 19.00 cm

A_l 3.44 cm2

Cumple con la 11.6.3.1
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Anexo 16:  Diseño por corte y torsión EJE B-B (Tramo 3-4) 

 

  

h 45 cm

b 30 cm

f´_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

Ancho tributario 5.00 m

Ln 4.35 m

rec 4.00 cm

Ф_cort.tors. 0.85

#ramas 2

d_est φ 3/8 ''

f_y.est 4200 kg/cm2

Espesor de losa 20 cm

2 φ 3/4 ''

1 φ 5/8 ''

2 φ 3/4 ''

3 φ 3/4 ''

2 φ 3/4 ''

T_u 0.94 T.m

φ_long.adic φ 5/8 ''

n 2

A_l 3.86 cm2

Datos

Diseño (RNE)

[]3/8'', 1@0.05, 10@0.09, resto@0.19

A_s (sup.i)

A_s (inf.i)

A_s (sup.d)

A_s (inf.d)

Diseño por torsión

Incorporar datos

En la Zona < 2h

Refuerzo transversal de confinamiento

Vu 16.04 T

Vc 0.00 T

Vs 18.87 T

Tu 0.94 T.m

17.52 <= 32.40

At/s 0.02 cm2/cm

At'/s 0.04 cm2/cm

Av/s 0.11 cm2/cm

Avt/s 0.16 cm2/cm

s_diseño 9.00 cm

# estribos 10

En la Zona > 2h

Refuerzo transversal central

Vu 11.84 T

Vc 9.02 T

Vs 4.91 T

Tu 0.86 T.m

At/s 0.02 cm2/cm

At'/s 0.04 cm2/cm

Av/s 0.03 cm2/cm

Avt/s 0.07 cm2/cm

s_diseño 19.00 cm

A_l 3.86 cm2

Cumple con la 11.6.3.1
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Anexo 17:  Diseño por corte y torsión EJE A-A y C-C (Tramo 1-2) 

 

  

h 45 cm

b 30 cm

f´_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

Ancho tributario 2.50 m

Ln 4.15 m

rec 4.00 cm

Ф_cort.tors. 0.85

#ramas 2

d_est φ 3/8 ''

f_y.est 4200 kg/cm2

Espesor de losa 20 cm

2 φ 5/8 ''

1 φ 1/2 ''

2 φ 5/8 ''

2 φ 5/8 ''

1 φ 1/2 ''

2 φ 5/8 ''

T_u 1.97 T.m

φ_long.adic φ 5/8 ''

n 2

A_l 4.89 cm2

Datos

Diseño (RNE)

[]3/8'', 1@0.05, 10@0.09, resto@0.18

A_s (sup.i)

A_s (inf.i)

A_s (sup.d)

A_s (inf.d)

Diseño por torsión

Incorporar datos

En la Zona < 2h

Refuerzo transversal de confinamiento

Vu 9.50 T

Vc 0.00 T

Vs 11.17 T

Tu 1.97 T.m

24.36 <= 32.40

At/s 0.04 cm2/cm

At'/s 0.09 cm2/cm

Av/s 0.07 cm2/cm

Avt/s 0.15 cm2/cm

s_diseño 9.00 cm

# estribos 10

En la Zona > 2h

Refuerzo transversal central

Vu 7.26 T

Vc 9.05 T

Vs 0.00 T

Tu 1.78 T.m

At/s 0.04 cm2/cm

At'/s 0.08 cm2/cm

Av/s 0.00 cm2/cm

Avt/s 0.08 cm2/cm

s_diseño 18.00 cm

A_l 4.89 cm2

Cumple con la 11.6.3.1
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Anexo 18:  Diseño por corte y torsión EJE A-A y C-C (Tramo 2-3) 

 

  

h 45 cm

b 30 cm

f´_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

Ancho tributario 2.50 m

Ln 4.35 m

rec 4.00 cm

Ф_cort.tors. 0.85

#ramas 2

d_est φ 3/8 ''

f_y.est 4200 kg/cm2

Espesor de losa 20 cm

2 φ 5/8 ''

1 φ 1/2 ''

2 φ 5/8 ''

2 φ 5/8 ''

1 φ 5/8 ''

2 φ 5/8 ''

T_u 1.99 T.m

φ_long.adic φ 5/8 ''

n 2

A_l 4.94 cm2

Datos

Diseño (RNE)

[]3/8'', 1@0.05, 10@0.09, resto@0.18

A_s (sup.i)

A_s (inf.i)

A_s (sup.d)

A_s (inf.d)

Diseño por torsión

Incorporar datos

En la Zona < 2h

Refuerzo transversal de confinamiento

Vu 9.54 T

Vc 0.00 T

Vs 11.23 T

Tu 1.99 T.m

24.59 <= 32.40

At/s 0.04 cm2/cm

At'/s 0.09 cm2/cm

Av/s 0.07 cm2/cm

Avt/s 0.15 cm2/cm

s_diseño 9.00 cm

# estribos 10

En la Zona > 2h

Refuerzo transversal central

Vu 7.31 T

Vc 9.05 T

Vs 0.00 T

Tu 1.81 T.m

At/s 0.04 cm2/cm

At'/s 0.08 cm2/cm

Av/s 0.00 cm2/cm

Avt/s 0.08 cm2/cm

s_diseño 18.00 cm

A_l 4.94 cm2

Cumple con la 11.6.3.1
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Anexo 19:  Diseño por corte y torsión EJE A-A y C-C (Tramo 3-4) 

 

  

h 45 cm

b 30 cm

f´_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

Ancho tributario 2.50 m

Ln 4.35 m

rec 4.00 cm

Ф_cort.tors. 0.85

#ramas 2

d_est φ 3/8 ''

f_y.est 4200 kg/cm2

Espesor de losa 20 cm

2 φ 5/8 ''

1 φ 5/8 ''

2 φ 5/8 ''

2 φ 5/8 ''

1 φ 5/8 ''

2 φ 5/8 ''

T_u 1.85 T.m

φ_long.adic φ 5/8 ''

n 2

A_l 4.59 cm2

Datos

Diseño (RNE)

[]3/8'', 1@0.05, 10@0.09, resto@0.19

A_s (sup.i)

A_s (inf.i)

A_s (sup.d)

A_s (inf.d)

Diseño por torsión

Incorporar datos

En la Zona < 2h

Refuerzo transversal de confinamiento

Vu 9.84 T

Vc 0.00 T

Vs 11.58 T

Tu 1.85 T.m

23.15 <= 32.40

At/s 0.04 cm2/cm

At'/s 0.08 cm2/cm

Av/s 0.07 cm2/cm

Avt/s 0.15 cm2/cm

s_diseño 9.00 cm

# estribos 10

En la Zona > 2h

Refuerzo transversal central

Vu 7.61 T

Vc 9.04 T

Vs 0.00 T

Tu 1.68 T.m

At/s 0.04 cm2/cm

At'/s 0.07 cm2/cm

Av/s 0.00 cm2/cm

Avt/s 0.07 cm2/cm

s_diseño 19.00 cm

A_l 4.59 cm2

Cumple con la 11.6.3.1
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Anexo 20:  Diseño por corte y torsión EJE 2-2 y 3-3 (Tramo A-B) 

 

  

h 40 cm

b 30 cm

f´_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

Ancho tributario 2.30 m

Ln 3.35 m

rec 4.00 cm

Ф_cort.tors. 0.85

#ramas 2

d_est φ 3/8 ''

f_y.est 4200 kg/cm2

Espesor de losa 20 cm

2 φ 5/8 ''

1 φ 5/8 ''

2 φ 5/8 ''

2 φ 5/8 ''

2 φ 5/8 ''

T_u 0.64 T.m

φ_long.adic φ 5/8 ''

n 2

A_l 3.83 cm2

Datos

Diseño (RNE)

[]3/8'', 1@0.05, 10@0.08, resto@0.17

A_s (sup.i)

A_s (inf.i)

A_s (sup.d)

A_s (inf.d)

Diseño por torsión

Incorporar datos

En la Zona < 2h

Refuerzo transversal de confinamiento

Vu 8.79 T

Vc 0.00 T

Vs 10.34 T

Tu 0.64 T.m

12.55 <= 32.40

At/s 0.02 cm2/cm

At'/s 0.03 cm2/cm

Av/s 0.07 cm2/cm

Avt/s 0.10 cm2/cm

s_diseño 8.00 cm

# estribos 10

En la Zona > 2h

Refuerzo transversal central

Vu 6.98 T

Vc 7.89 T

Vs 0.32 T

Tu 0.57 T.m

At/s 0.01 cm2/cm

At'/s 0.03 cm2/cm

Av/s 0.00 cm2/cm

Avt/s 0.03 cm2/cm

s_diseño 17.00 cm

A_l 3.83 cm2

Cumple con la 11.6.3.1
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Anexo 21:  Diseño por corte y torsión EJE 2-2 y 3-3 (Tramo B-C) 

 

  

h 40 cm

b 30 cm

f´_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

Ancho tributario 2.30 m

Ln 3.10 m

rec 4.00 cm

Ф_cort.tors. 0.85

#ramas 2

d_est φ 3/8 ''

f_y.est 4200 kg/cm2

Espesor de losa 20 cm

2 φ 5/8 ''

2 φ 5/8 ''

2 φ 5/8 ''

1 φ 3/8 ''

2 φ 5/8 ''

T_u 0.03 T.m

φ_long.adic φ 5/8 ''

n 0

A_l 0.00 cm2

Datos

Diseño (RNE)

[]3/8'', 1@0.05, 11@0.07, resto@0.17

A_s (sup.i)

A_s (inf.i)

A_s (sup.d)

A_s (inf.d)

Diseño por torsión

Incorporar datos

En la Zona < 2h

Refuerzo transversal de confinamiento

Vu 8.26 T

Vc 0.00 T

Vs 9.72 T

Tu 0.00 T.m

8.04 <= 32.40

At/s 0.00 cm2/cm

At'/s 0.00 cm2/cm

Av/s 0.07 cm2/cm

Avt/s 0.07 cm2/cm

s_diseño 7.00 cm

# estribos 11

En la Zona > 2h

Refuerzo transversal central

Vu 6.46 T

Vc 7.89 T

Vs 0.00 T

Tu 0.00 T.m

At/s 0.00 cm2/cm

At'/s 0.00 cm2/cm

Av/s 0.00 cm2/cm

Avt/s 0.00 cm2/cm

s_diseño 17.00 cm

A_l 0.00 cm2

Cumple con la 11.6.3.1
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Anexo 22:  Diseño por corte y torsión EJE 1-1 y 4-4 (Tramo A-B) 

 

  

h 40 cm

b 30 cm

f´_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

Ancho tributario 1.30 m

Ln 3.35 m

rec 4.00 cm

Ф_cort.tors. 0.85

#ramas 2

d_est φ 3/8 ''

f_y.est 4200 kg/cm2

Espesor de losa 20 cm

2 φ 5/8 ''

1 φ 5/8 ''

2 φ 5/8 ''

1 φ 3/8 ''

2 φ 5/8 ''

1 φ 5/8 ''

2 φ 5/8 ''

1 φ 3/8 ''

T_u 0.96 T.m

φ_long.adic φ 5/8 ''

n 2

A_l 2.98 cm2

Datos

Diseño (RNE)

[]3/8'', 1@0.05, 11@0.07, resto@0.17

A_s (sup.i)

A_s (inf.i)

A_s (sup.d)

A_s (inf.d)

Diseño por torsión

Incorporar datos

En la Zona < 2h

Refuerzo transversal de confinamiento

Vu 7.67 T

Vc 0.00 T

Vs 9.02 T

Tu 0.96 T.m

15.67 <= 32.40

At/s 0.02 cm2/cm

At'/s 0.05 cm2/cm

Av/s 0.06 cm2/cm

Avt/s 0.11 cm2/cm

s_diseño 7.00 cm

# estribos 11

En la Zona > 2h

Refuerzo transversal central

Vu 6.56 T

Vc 7.89 T

Vs 0.00 T

Tu 0.86 T.m

At/s 0.02 cm2/cm

At'/s 0.04 cm2/cm

Av/s 0.00 cm2/cm

Avt/s 0.04 cm2/cm

s_diseño 17.00 cm

A_l 2.98 cm2

Cumple con la 11.6.3.1
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Anexo 23:  Diseño por corte y torsión EJE 1-1 y 4-4 (Tramo B-C) 

 

  

h 40 cm

b 30 cm

f´_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

Ancho tributario 1.30 m

Ln 3.10 m

rec 4.00 cm

Ф_cort.tors. 0.85

#ramas 2

d_est φ 3/8 ''

f_y.est 4200 kg/cm2

Espesor de losa 20 cm

2 φ 5/8 ''

1 φ 5/8 ''

2 φ 5/8 ''

1 φ 3/8 ''

2 φ 5/8 ''

1 φ 5/8 ''

2 φ 5/8 ''

1 φ 3/8 ''

T_u 0.15 T.m

φ_long.adic φ 5/8 ''

n 0

A_l 0.00 cm2

Datos

Diseño (RNE)

[]3/8'', 1@0.05, 11@0.07, resto@0.17

A_s (sup.i)

A_s (inf.i)

A_s (sup.d)

A_s (inf.d)

Diseño por torsión

Incorporar datos

En la Zona < 2h

Refuerzo transversal de confinamiento

Vu 7.93 T

Vc 0.00 T

Vs 9.32 T

Tu 0.00 T.m

7.71 <= 32.40

At/s 0.00 cm2/cm

At'/s 0.00 cm2/cm

Av/s 0.06 cm2/cm

Avt/s 0.06 cm2/cm

s_diseño 7.00 cm

# estribos 11

En la Zona > 2h

Refuerzo transversal central

Vu 6.82 T

Vc 7.89 T

Vs 0.13 T

Tu 0.00 T.m

At/s 0.00 cm2/cm

At'/s 0.00 cm2/cm

Av/s 0.00 cm2/cm

Avt/s 0.00 cm2/cm

s_diseño 17.00 cm

A_l 0.00 cm2

Cumple con la 11.6.3.1
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Anexo 24:  Diseño por corte y torsión EJE A-A y B-B (Techo de azotea) (Tramo 1-2) 

 

  

h 45 cm

b 30 cm

f´_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

Ancho tributario 2.50 m

Ln 4.15 m

rec 4.00 cm

Ф_cort.tors. 0.85

#ramas 2

d_est φ 3/8 ''

f_y.est 4200 kg/cm2

Espesor de losa 20 cm

2 φ 5/8 ''

2 φ 5/8 ''

2 φ 5/8 ''

2 φ 5/8 ''

T_u 1.41 T.m

φ_long.adic φ 1/2 ''

n 3

A_l 3.50 cm2

Datos

Diseño (RNE)

[]3/8'', 1@0.05, 10@0.09, resto@0.19

A_s (sup.i)

A_s (inf.i)

A_s (sup.d)

A_s (inf.d)

Diseño por torsión

Incorporar datos

En la Zona < 2h

Refuerzo transversal de confinamiento

Vu 8.92 T

Vc 0.00 T

Vs 10.50 T

Tu 1.41 T.m

18.11 <= 32.40

At/s 0.03 cm2/cm

At'/s 0.06 cm2/cm

Av/s 0.06 cm2/cm

Avt/s 0.12 cm2/cm

s_diseño 9.00 cm

# estribos 10

En la Zona > 2h

Refuerzo transversal central

Vu 6.69 T

Vc 9.04 T

Vs 0.00 T

Tu 1.28 T.m

At/s 0.03 cm2/cm

At'/s 0.06 cm2/cm

Av/s 0.00 cm2/cm

Avt/s 0.06 cm2/cm

s_diseño 19.00 cm

A_l 3.50 cm2

Cumple con la 11.6.3.1
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Anexo 25:  Diseño por corte y torsión EJE 1-1 y 2-2 (Techo de azotea) (Tramo A-B) 

 

  

h 40 cm

b 30 cm

f´_c 210 kg/cm2

f_y 4200 kg/cm2

Ancho tributario 1.30 m

Ln 3.35 m

rec 4.00 cm

Ф_cort.tors. 0.85

#ramas 2

d_est φ 3/8 ''

f_y.est 4200 kg/cm2

Espesor de losa 20 cm

2 φ 1/2 ''

2 φ 1/2 ''

2 φ 1/2 ''

2 φ 1/2 ''

T_u 0.12 T.m

φ_long.adic φ 1/2 ''

n 0

A_l 0.00 cm2

Datos

Diseño (RNE)

[]3/8'', 1@0.05, 10@0.08, resto@0.17

A_s (sup.i)

A_s (inf.i)

A_s (sup.d)

A_s (inf.d)

Diseño por torsión

Incorporar datos

En la Zona < 2h

Refuerzo transversal de confinamiento

Vu 4.97 T

Vc 0.00 T

Vs 5.85 T

Tu 0.00 T.m

4.82 <= 32.40

At/s 0.00 cm2/cm

At'/s 0.00 cm2/cm

Av/s 0.04 cm2/cm

Avt/s 0.04 cm2/cm

s_diseño 8.00 cm

# estribos 10

En la Zona > 2h

Refuerzo transversal central

Vu 3.87 T

Vc 7.93 T

Vs 0.00 T

Tu 0.00 T.m

At/s 0.00 cm2/cm

At'/s 0.00 cm2/cm

Av/s 0.00 cm2/cm

Avt/s 0.00 cm2/cm

s_diseño 17.00 cm

A_l 0.00 cm2

Cumple con la 11.6.3.1
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Anexo 26:  Diseño de escaleras 
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Anexo 27:  Diseño de losas aligeradas 
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Anexo 28:  Diseño de zapatas 
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Anexo 29:  Diseño de cimiento corrido 
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Anexo 30:  Columna (50x50) - Seccion Designer 
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Anexo 31:  Diseño de columna central 

  

DISEÑO DE COLUMNA CENTRAL

210
4200
50
50
44
240

0.850
25
150

P ØM2 ØM3 P ØM2 ØM3 P ØM2 ØM3 P ØM2 ØM3
329.17 0.00 0.00 329.17 0.00 0.00 329.17 0.00 0.00 329.17 0.00 0.00

329.17 0.00 10.99 329.17 0.00 -10.99 329.17 10.99 0.00 329.17 -10.99 0.00

324.86 0.00 16.25 324.86 0.00 -16.25 324.86 16.25 0.00 324.86 -16.25 0.00

292.84 0.00 20.93 292.84 0.00 -20.93 292.84 20.93 0.00 292.84 -20.93 0.00

259.61 0.00 24.81 259.61 0.00 -24.81 259.61 24.81 0.00 259.61 -24.81 0.00

223.52 0.00 28.05 223.52 0.00 -28.05 223.52 28.05 0.00 223.52 -28.05 0.00

184.01 0.00 30.76 184.01 0.00 -30.76 184.01 30.76 0.00 184.01 -30.76 0.00

139.75 0.00 33.17 139.75 0.00 -33.17 139.75 33.17 0.00 139.75 -33.17 0.00

120.51 0.00 35.15 120.51 0.00 -35.15 120.51 35.15 0.00 120.51 -35.15 0.00

98.78 0.00 37.03 98.78 0.00 -37.03 98.78 37.03 0.00 98.78 -37.03 0.00

64.77 0.00 35.88 64.77 0.00 -35.88 64.77 35.88 0.00 64.77 -35.88 0.00

22.89 0.00 30.02 22.89 0.00 -30.02 22.89 30.02 0.00 22.89 -30.02 0.00

-26.16 0.00 21.82 -26.16 0.00 -21.82 -26.16 21.82 0.00 -26.16 -21.82 0.00

-99.94 0.00 7.43 -99.94 0.00 -7.43 -99.94 7.43 0.00 -99.94 -7.43 0.00

-133.06 0.00 0.00 -133.06 0.00 0.00 -133.06 0.00 0.00 -133.06 0.00 0.00

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA REQUERIDA Ru

NIVEL Column Carga P V2 V3 T M2 M3
PISO1 C9 CM -71.0 0.248 0.348 -0.031 0.581 0.230 71.0
PISO2 C9 CV -13.0 0.102 -0.026 -0.002 0.042 0.072 13.0
PISO3 C9 SX 1.9 4.071 2.058 0.201 3.225 6.058
PISO4 C9 SY 1.1 2.375 3.218 0.136 5.324 3.477

P M2 M3 P M2 M3
121.47 0.88 0.44 121.47 0.88 0.44
106.93 4.00 6.43 106.09 6.10 3.85
103.03 -2.45 -5.68 103.87 -4.55 -3.10
65.88 3.75 6.26 65.04 5.85 3.68
61.98 -2.70 -5.85 62.82 -4.80 -3.27
106.93 -4.00 -6.43 106.09 -6.10 -3.85
103.03 2.45 5.68 103.87 4.55 3.10
65.88 -3.75 -6.26 65.04 -5.85 -3.68
61.98 2.70 5.85 62.82 4.80 3.27

37.50
37.50
46.88
46.88
39.06
16.90
29.06
0.95
0.71
1.59
13
50
10
19

Peralte efectivo : d = h-6 (cm)

PROPIEDADES DEL MIEMBRO ESTRUCTURAL

Resistencia a la compresión del concreto:  f'c (kg/cm²)
Fluencia del Acero : fy (kg/cm²) 
Base de la Columna: bw (cm)
Peralte Total de la Columna:  h (cm)

Altura Libre del miembro estructural: Hn (cm)
Factor  de relación β1 = c/a
Acero Mínimo: As,mín = 0.01*bw*h (cm²)
Acero Máximo: As,máx =0.06*bw*h (cm²)

4 Ø 3/4” + 12 Ø 5/8”  = 51cm², ρ = 1.011%

DISEÑO POR FLEXOCOMPRESION

DETERMINACION DE DIAGRAMA DE INTERACCION DE DISEÑO

CURVA 1 = 0º CURVA 13 = 180º CURVA 7 = 90º CURVA 19 = 270º

SISMO XX
COMBINACIONES Ru

SISMO YY
COMBINACIONES Ru

U1 U1

 Sismo 

XX >

U2
 Sismo 

YY >

U2
U3 U3
U4 U4
U5 U5

Momento nominal Superior: Mns (Tonf.m)

 Sismo 

XX <

U6
 Sismo 

YY <

U6
U7 U7
U8 U8
U9 U9

VERIFICACION DE RESISTENCIA AL SISMO EN DIRECCION X-X

VERIFICACION DE RESISTENCIA AL SISMO EN DIRECCION Y-Y

DISEÑO POR CORTANTE
Momento nominal Inferior: Mni (Tonf.m)

Zona Central: Scent=min(12Ølong;Smax;25) (cm)

Resistencia al corte proporcionada por el concreto: Vc =0.53*√f'c*(1+Nu/140Ag)*b*d²
Resistencia al corte proporcionada por el acero: Vs =Vu/Ø-Vc
Díametro del acero transversal (refuerzo a corte): Dat (cm)
Área del acero transversal (refuerzo a corte): Aacero (cm2)
Díametro del acero longitudinal de menor diametro

Momento probable Inferior: Mpri = 1.25·Mni (Tonf.m)
Momento probable Superior: Mprs = 1.25·Mns (Tonf.m)

Separación de Estribos máximo: Smax= Av*fy*d/Vs (cm)
Zona de confinamiento = max(Ln/6;Lmax,columna;50)
Zona de confinamiento 2h: Sconf=min(lmín,columna/3;6Ølong,min;10) (cm)

Cortante sísmica última: Vu=(Mpri+Mprs)/hn (Ton)

-200

-100

0

100

200

300

400

-60 -40 -20 0 20 40 60

M33 - SISMO XX

-200

-100

0

100

200

300

400

-60 -40 -20 0 20 40 60

M22 - SISMO XX

-200

-100

0

100

200

300

400

-60 -40 -20 0 20 40 60

M33 - SISMO YY

-200

-100

0

100

200

300

400

-60 -40 -20 0 20 40 60

M22 - SISMO YY
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Anexo 32:  Diseño de columna lateral 

  

DISEÑO DE COLUMNA LATERAL

210
4200
50
50
44
240

0.850
25
150

P ØM2 ØM3 P ØM2 ØM3 P ØM2 ØM3 P ØM2 ØM3
329.17 0.00 0.00 329.17 0.00 0.00 329.17 0.00 0.00 329.17 0.00 0.00

329.17 0.00 10.99 329.17 0.00 -10.99 329.17 10.99 0.00 329.17 -10.99 0.00

324.86 0.00 16.25 324.86 0.00 -16.25 324.86 16.25 0.00 324.86 -16.25 0.00

292.84 0.00 20.93 292.84 0.00 -20.93 292.84 20.93 0.00 292.84 -20.93 0.00

259.61 0.00 24.81 259.61 0.00 -24.81 259.61 24.81 0.00 259.61 -24.81 0.00

223.52 0.00 28.05 223.52 0.00 -28.05 223.52 28.05 0.00 223.52 -28.05 0.00

184.01 0.00 30.76 184.01 0.00 -30.76 184.01 30.76 0.00 184.01 -30.76 0.00

139.75 0.00 33.17 139.75 0.00 -33.17 139.75 33.17 0.00 139.75 -33.17 0.00

120.51 0.00 35.15 120.51 0.00 -35.15 120.51 35.15 0.00 120.51 -35.15 0.00

98.78 0.00 37.03 98.78 0.00 -37.03 98.78 37.03 0.00 98.78 -37.03 0.00

64.77 0.00 35.88 64.77 0.00 -35.88 64.77 35.88 0.00 64.77 -35.88 0.00

22.89 0.00 30.02 22.89 0.00 -30.02 22.89 30.02 0.00 22.89 -30.02 0.00

-26.16 0.00 21.82 -26.16 0.00 -21.82 -26.16 21.82 0.00 -26.16 -21.82 0.00

-99.94 0.00 7.43 -99.94 0.00 -7.43 -99.94 7.43 0.00 -99.94 -7.43 0.00

-133.06 0.00 0.00 -133.06 0.00 0.00 -133.06 0.00 0.00 -133.06 0.00 0.00

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA REQUERIDA Ru

NIVEL Column Carga P V2 V3 T M2 M3
PISO1 C6 CM -50.9 -0.173 0.604 -0.031 0.783 0.060 50.9
PISO2 C6 CV -7.7 -0.142 0.063 -0.002 0.082 -0.027 7.7
PISO3 C6 SX 9.5 3.085 1.773 0.201 2.831 5.658
PISO4 C6 SY 5.4 1.821 3.306 0.136 5.446 3.251

P M2 M3 P M2 M3
84.41 1.24 0.04 84.41 1.24 0.04
82.82 3.91 5.70 78.67 6.53 3.29
63.77 -1.75 -5.62 67.91 -4.36 -3.21
55.34 3.54 5.71 51.20 6.15 3.30
36.29 -2.13 -5.60 40.44 -4.74 -3.20
82.82 -3.91 -5.70 78.67 -6.53 -3.29
63.77 1.75 5.62 67.91 4.36 3.21
55.34 -3.54 -5.71 51.20 -6.15 -3.30
36.29 2.13 5.60 40.44 4.74 3.20

37.00
37.00
46.25
46.25
38.54
16.90
28.44
0.95
0.71
1.59
13
50
10
19

Peralte efectivo : d = h-6 (cm)

PROPIEDADES DEL MIEMBRO ESTRUCTURAL

Resistencia a la compresión del concreto:  f'c (kg/cm²)
Fluencia del Acero : fy (kg/cm²) 
Base de la Columna: bw (cm)
Peralte Total de la Columna:  h (cm)

Altura Libre del miembro estructural: Hn (cm)
Factor  de relación β1 = c/a
Acero Mínimo: As,mín = 0.01*bw*h (cm²)
Acero Máximo: As,máx =0.06*bw*h (cm²)

4 Ø 3/4” + 12 Ø 5/8”  = 51cm², ρ = 1.011%

DISEÑO POR FLEXOCOMPRESION

DETERMINACION DE DIAGRAMA DE INTERACCION DE DISEÑO

CURVA 1 = 0º CURVA 13 = 180º CURVA 7 = 90º CURVA 19 = 270º

SISMO XX
COMBINACIONES Ru

SISMO YY
COMBINACIONES Ru

U1 U1

 Sismo 

XX >

U2
 Sismo 

YY >

U2
U3 U3
U4 U4
U5 U5

 Sismo 

XX <

U6
 Sismo 

YY <

U6
U7 U7
U8 U8
U9 U9

Díametro del acero transversal (refuerzo a corte): Dat (cm)

VERIFICACION DE RESISTENCIA AL SISMO EN DIRECCION X-X

VERIFICACION DE RESISTENCIA AL SISMO EN DIRECCION Y-Y

DISEÑO POR CORTANTE
Momento nominal Inferior: Mni (Tonf.m)
Momento nominal Superior: Mns (Tonf.m)
Momento probable Inferior: Mpri = 1.25·Mni (Tonf.m)
Momento probable Superior: Mprs = 1.25·Mns (Tonf.m)
Cortante sísmica última: Vu=(Mpri+Mprs)/hn (Ton)
Resistencia al corte proporcionada por el concreto: Vc =0.53*√f'c*(1+Nu/140Ag)*b*d²
Resistencia al corte proporcionada por el acero: Vs =Vu/Ø-Vc

Área del acero transversal (refuerzo a corte): Aacero (cm2)
Díametro del acero longitudinal de menor diametro
Separación de Estribos máximo: Smax= Av*fy*d/Vs (cm)
Zona de confinamiento = max(Ln/6;Lmax,columna;50)
Zona de confinamiento 2h: Sconf=min(lmín,columna/3;6Ølong,min;10) (cm)
Zona Central: Scent=min(12Ølong;Smax;25) (cm)

-200

-100

0

100

200

300

400

-60 -40 -20 0 20 40 60

M33 - SISMO XX

-200

-100

0

100

200

300

400

-60 -40 -20 0 20 40 60

M22 - SISMO XX

-200

-100

0

100

200

300

400

-60 -40 -20 0 20 40 60

M33 - SISMO YY

-200

-100

0

100

200

300

400

-60 -40 -20 0 20 40 60

M22 - SISMO YY



124 

Anexo 33:  Diseño de columna esquinera 

DISEÑO DE COLUMNA DE ESQUINA

210
4200
50
50
44
240

0.850
25
150

P ØM2 ØM3 P ØM2 ØM3 P ØM2 ØM3 P ØM2 ØM3
329.17 0.00 0.00 329.17 0.00 0.00 329.17 0.00 0.00 329.17 0.00 0.00

329.17 0.00 10.99 329.17 0.00 -10.99 329.17 10.99 0.00 329.17 -10.99 0.00

324.86 0.00 16.25 324.86 0.00 -16.25 324.86 16.25 0.00 324.86 -16.25 0.00

292.84 0.00 20.93 292.84 0.00 -20.93 292.84 20.93 0.00 292.84 -20.93 0.00

259.61 0.00 24.81 259.61 0.00 -24.81 259.61 24.81 0.00 259.61 -24.81 0.00

223.52 0.00 28.05 223.52 0.00 -28.05 223.52 28.05 0.00 223.52 -28.05 0.00

184.01 0.00 30.76 184.01 0.00 -30.76 184.01 30.76 0.00 184.01 -30.76 0.00

139.75 0.00 33.17 139.75 0.00 -33.17 139.75 33.17 0.00 139.75 -33.17 0.00

120.51 0.00 35.15 120.51 0.00 -35.15 120.51 35.15 0.00 120.51 -35.15 0.00

98.78 0.00 37.03 98.78 0.00 -37.03 98.78 37.03 0.00 98.78 -37.03 0.00

64.77 0.00 35.88 64.77 0.00 -35.88 64.77 35.88 0.00 64.77 -35.88 0.00

22.89 0.00 30.02 22.89 0.00 -30.02 22.89 30.02 0.00 22.89 -30.02 0.00

-26.16 0.00 21.82 -26.16 0.00 -21.82 -26.16 21.82 0.00 -26.16 -21.82 0.00

-99.94 0.00 7.43 -99.94 0.00 -7.43 -99.94 7.43 0.00 -99.94 -7.43 0.00

-133.06 0.00 0.00 -133.06 0.00 0.00 -133.06 0.00 0.00 -133.06 0.00 0.00

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA REQUERIDA Ru

NIVEL Column Carga P V2 V3 T M2 M3
PISO1 C2 CM -33.5 -0.077 1.079 -0.031 0.974 0.216 33.5
PISO2 C2 CV -3.9 -0.050 0.183 -0.002 0.131 0.016 3.9
PISO3 C2 SX 9.7 3.339 1.418 0.201 2.675 6.300
PISO4 C2 SY 8.1 1.948 2.502 0.136 5.119 3.608

P M2 M3 P M2 M3
53.52 1.59 0.33 53.52 1.59 0.33
56.46 4.06 6.59 54.86 6.50 3.90
37.03 -1.29 -6.01 38.63 -3.74 -3.32
39.86 3.55 6.49 38.26 6.00 3.80
20.42 -1.80 -6.11 22.02 -4.24 -3.41
56.46 -4.06 -6.59 54.86 -6.50 -3.90
37.03 1.29 6.01 38.63 3.74 3.32
39.86 -3.55 -6.49 38.26 -6.00 -3.80
20.42 1.80 6.11 22.02 4.24 3.41

35.90
35.90
44.88
44.88
37.40
16.90
27.10
0.95
0.71
1.59
14
50
10
19

Peralte efectivo : d = h-6 (cm)

PROPIEDADES DEL MIEMBRO ESTRUCTURAL

Resistencia a la compresión del concreto:  f'c (kg/cm²)
Fluencia del Acero : fy (kg/cm²) 
Base de la Columna: bw (cm)
Peralte Total de la Columna:  h (cm)

Altura Libre del miembro estructural: Hn (cm)
Factor  de relación β1 = c/a
Acero Mínimo: As,mín = 0.01*bw*h (cm²)
Acero Máximo: As,máx =0.06*bw*h (cm²)

4 Ø 3/4” + 12 Ø 5/8”  = 51cm², ρ = 1.011%

DISEÑO POR FLEXOCOMPRESION

DETERMINACION DE DIAGRAMA DE INTERACCION DE DISEÑO

CURVA 1 = 0º CURVA 13 = 180º CURVA 7 = 90º CURVA 19 = 270º

SISMO XX
COMBINACIONES Ru

SISMO YY
COMBINACIONES Ru

U1 U1

 Sismo 

XX >

U2
 Sismo 

YY >

U2
U3 U3
U4 U4
U5 U5

 Sismo 

XX <

U6
 Sismo 

YY <

U6
U7 U7
U8 U8
U9 U9

Díametro del acero transversal (refuerzo a corte): Dat (cm)

VERIFICACION DE RESISTENCIA AL SISMO EN DIRECCION X-X

VERIFICACION DE RESISTENCIA AL SISMO EN DIRECCION Y-Y

DISEÑO POR CORTANTE
Momento nominal Inferior: Mni (Tonf.m)
Momento nominal Superior: Mns (Tonf.m)
Momento probable Inferior: Mpri = 1.25·Mni (Tonf.m)
Momento probable Superior: Mprs = 1.25·Mns (Tonf.m)
Cortante sísmica última: Vu=(Mpri+Mprs)/hn (Ton)
Resistencia al corte proporcionada por el concreto: Vc =0.53*√f'c*(1+Nu/140Ag)*b*d²
Resistencia al corte proporcionada por el acero: Vs =Vu/Ø-Vc

Área del acero transversal (refuerzo a corte): Aacero (cm2)
Díametro del acero longitudinal de menor diametro
Separación de Estribos máximo: Smax= Av*fy*d/Vs (cm)
Zona de confinamiento = max(Ln/6;Lmax,columna;50)
Zona de confinamiento 2h: Sconf=min(lmín,columna/3;6Ølong,min;10) (cm)
Zona Central: Scent=min(12Ølong;Smax;25) (cm)
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Anexo 34:  Plano A-01 
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Anexo 35:  Plano A-02 
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Anexo 36:  Plano E-01 
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Anexo 37:  Plano E-02 
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Anexo 38:  Plano E-03 
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Anexo 39:  Licencia Excel 

 

Anexo 40:  Licencia ETABS 
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Anexo 41:  Licencia AutoCAD 

 

Anexo 42:  Panel Fotográfico 

 

Foto 01: Avance del dibujo de planos 
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Foto 02: Avance de diseño en software ETABS 

 

Foto 03: Avance de diseño de vigas 

 


