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RESUMEN 

En cuanto a la investigación presentada a continuación cabe mencionar 

que tuvo como objetivo general la determinación de la influencia de las 

viviendas informales de albañilería en la vulnerabilidad sísmica en la 

asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores-Tingo María-Huánuco-

2019, para dicha investigación se seleccionó además una muestra de 35 

viviendas al azar, este trabajo tiene un enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental de nivel descriptivo – correlacional, se utilizó como instrumentos 

el cuestionario y la ficha de evaluación para la recopilación de datos, el 

cuestionario se aplicó a los propietarios de las viviendas y la ficha de 

evaluación se ha realizado a las viviendas de albañilería. Con este fin la 

pregunta de investigación es la siguiente: ¿Cuál será la influencia de las 

viviendas informales de albañilería en la vulnerabilidad sísmica en la 

asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo María – 

Huánuco – 2019?, en ese sentido las viviendas informales de albañilería 

vienen a ser edificaciones de viviendas sin las consideraciones técnicas de un 

profesional en la materia, en éste caso el asesoramiento de un ingeniero y por 

otro lado la vulnerabilidad sísmica correspondiente al daño que puede resistir 

la estructura ante un movimiento telúrico. 

Los resultados conseguidos indican que las viviendas informales de 

albañilería influyen significativamente en la vulnerabilidad sísmica en la 

asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo María – 

Huánuco – 2019; para un nivel de significancia de 0.05 se obtuvo el P valor = 

0.040. 

Palabras clave: Viviendas informales, albañilería confinada, vulnerabilidad 

sísmica, Norma E.070. 
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SUMMARY 

Regarding the research presented below, it should be mentioned that 

its general objective was to determine the influence of informal masonry 

houses on seismic vulnerability in the housing association, Sven Ericsson and 

its sectors-Tingo María-Huánuco-2019, for said research also selected a 

sample of 35 homes at random, this work has a quantitative approach, 

descriptive-correlational non-experimental design, the questionnaire and the 

evaluation form were used as instruments for data collection, the questionnaire 

was applied to the owners of the houses and the evaluation form has been 

made to the masonry houses. To this end, the research question is the 

following: What will be the influence of informal masonry dwellings on seismic 

vulnerability in the housing association, Sven Ericsson and its sectors - Tingo 

María - Huánuco - 2019? In that sense, the dwellings Informal masonry 

buildings come to be residential buildings without the technical considerations 

of a professional in the field, in this case the advice of an engineer and, on the 

other hand, the seismic vulnerability corresponding to the damage that the 

structure can resist in the event of an earthquake. 

The results obtained indicate that informal masonry houses significantly 

influence seismic vulnerability in the housing association, Sven Ericsson and 

its sectors - Tingo María - Huánuco - 2019; For a significance level of 0.05, the 

P value = 0.040 was obtained. 

Keywords: Informal housing, confined masonry, seismic vulnerability, 

Standard E.070. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación de abordan los temas sobre la 

influencia que tienen las viviendas informales de albañilería en relación a la 

vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven Ericsson y sus 

sectores – Tingo María.  

Las viviendas informales de albañilería según la opinión de varios 

autores se denominarían como, la construcción de viviendas que no cuentan 

con una supervisión o apoyo técnico, como también construcciones que no 

tienen permiso de licencia de construcción, lo que se traduce en la no 

elaboración de planos; así como también en la falta de un estudio sísmico, 

como al daño que pueden suscitarse en las estructuras de la vivienda durante 

un evento sísmico. 

En el primer capítulo, se plantea el problema de la investigación, donde 

se formula lo siguiente: ¿Cuál será la influencia de las viviendas informales de 

albañilería en la vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven 

Ericsson y sus sectores – Tingo María – Huánuco – 2019?, cuyo objetivo 

general es: Determinar la influencia de las viviendas informales de albañilería 

en la vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven Ericsson y 

sus sectores – Tingo María – Huánuco – 2019. 

En el segundo capítulo, se presentan los antecedentes nacionales e 

internacionales, así como también las bases teóricas que sustentan la 

investigación. Las fuentes consultadas fueron revistas científicas y páginas 

web. 

En el tercer capítulo, se presentan la parte metodológica de la 

investigación, de las cuales se puede decir que la investigación tiene un 

enfoque cuantitativo cuyo nivel o alcance es correlacional y su diseño es no 

experimental.  

En el capítulo IV, se incluye el análisis de datos y las pruebas de 

hipótesis de la investigación, para lo cual se ha empleado el programa 

estadístico SPSS versión 25. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

Cada vez que en un país en vías de desarrollo ocurre algún 

desastre, dejan en evidencia la falta de programas de prevención y 

evaluación de Riesgo Sísmico que puedan prevenir dichos desastres. 

Esto es un denominador común en la mayoría de países 

subdesarrollados, y en mucho de estos casos se debe a que en estos 

países existe una falta de designación de recursos económicos, ya sea a 

la investigación y tecnología que estén orientados a impulsar estudios 

que prevengan o puedan mitigar el Riesgo Sísmico de manera general. 

En este mismo contexto se plantea el estudio de este proyecto 

para adaptar y mejorar los métodos existentes en la evaluación de la 

vulnerabilidad aplicada inicialmente en el medio local. Es por eso que 

será necesario una precisa determinación e identificación de las 

edificaciones más vulnerables y aquellas áreas críticas, las cuales van a 

requerir de una atención mayor. Estos escenarios pueden contribuir al 

avance de la investigación de manera efectiva, en la mitigación del riesgo 

y en la instauración de planes de contingencia, de esa manera, poder 

reducir considerablemente las pérdidas ocasionadas por un eventual 

fenómeno sísmico, desde una perspectiva estructural, económico y 

social. Para poder determinar la metodología de la evaluación sobre la 

vulnerabilidad sísmica en la ciudad se tendrá que tomar en cuenta la 

cantidad de antecedentes, revisar a su vez distintas propuestas. Para 

ellos se consideró la utilización de una herramienta relativamente nueva 

que sirve para realizar estos tipos de estudio son los Sistemas de 

Información Geográfica (GIS, por sus siglas en ingles). Dichos sistemas 

han mejorado la practicidad de la implementación de nuevas 

metodologías, el manejo de información y más que nada la 

representación y previsualización de los resultados debido a la gran 
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capacidad de geo referenciación, lo que permite analizar con mayor 

precisión la zona en estudio de una forma más exacta y realista. Cabe 

mencionar además que la constitución de los GIS facilita el manejo de 

una cantidad considerable de información de manera rápida y sencilla. 

Es por eso que con la finalidad de adecuar la información cartográfica es 

que se decidió incorporar el uso de esta herramienta, que a fin de cuentas 

resulta vitar en temas de planificación, compañías de seguros y oficinas 

de emergencia. 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general 

PG: ¿Cuál será la influencia de las viviendas informales de albañilería en 

la vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven 

Ericsson y sus sectores – Tingo María – Huánuco – 2019?  

1.2.2. Problemas específicos  

PE1: ¿Cuál será la influencia del diseño de las viviendas informales de 

albañilería en la vulnerabilidad sísmica en la asociación 

habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo María – 

Huánuco – 2019? 

PE2: ¿Cuál será la influencia de la asistencia técnica de las viviendas 

informales de albañilería en la vulnerabilidad sísmica en la 

asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo 

María – Huánuco – 2019? 

PE3: ¿Cuál será la influencia de la supervisión técnica de las viviendas 

informales de albañilería en la vulnerabilidad sísmica en la 

asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo 

María – Huánuco – 2019? 

PE4: ¿Cuál será la influencia del control de calidad de los materiales de 

las viviendas informales de albañilería en la vulnerabilidad sísmica 
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la asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo 

María – Huánuco – 2019? 

1.3. Objetivo general  

OG: Determinar la influencia de las viviendas informales de albañilería en 

la vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven 

Ericsson y sus sectores – Tingo María – Huánuco – 2019. 

1.4. Objetivos específicos  

OE1: Determinar la influencia del diseño de las viviendas informales de 

albañilería en la vulnerabilidad sísmica en la asociación 

habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo María – 

Huánuco – 2019. 

OE2: Determinar la influencia de la asistencia técnica de las viviendas 

informales de albañilería en la vulnerabilidad sísmica en la 

asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo 

María – Huánuco – 2019. 

OE3: Determinar la influencia de la supervisión técnica de las viviendas 

informales de albañilería en la vulnerabilidad sísmica en la 

asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo 

María – Huánuco – 2019. 

O4: Determinar la influencia del control de calidad de los materiales de 

las viviendas informales de albañilería en la vulnerabilidad sísmica 

en la asociación habitacional, Sven Ericsson, Sven Erickson y sus 

sectores – Tingo María – Huánuco – 2019. 

1.5. Justificación de la investigación  

Con el pasar del tiempo es muy común de apreciar construcciones 

realizadas sin ningún tipo de asesoramiento técnico y menos aún con 

estudios preliminares que garantice una buena construcción de las 

viviendas. En esta investigación buscamos resultados que nos permita 
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discutir sobre el efecto que tiene la autoconstrucción en la vulnerabilidad 

sísmica que presentan las viviendas de albañilería del Asentamiento 

Humano Sven Erickson y sus Sectores- Tingo María – 2019 la misma que 

nos permitirá examinar, identificar y describir el problema ya que será 

presentado como aporte teórico en la zona, distrito y departamento de 

Huánuco que en un futuro se espera servir como base de estudios para 

mejorar las variables constituyendo un factor clave en el diseño 

estructural. 

Y posterior a todo esto la investigación nos servirá para siguientes 

estudios de riesgos sísmicos  

1.6. Limitaciones de la investigación  

❖ El Área de la investigación se limita al difícil acceso a la Zona ya que 

sus habitantes son muy toscos al hablar sobre el tema de vivienda 

informal, algunos muestran su desagrado al ver personas 

desconocidas y otros optan por ser un poco agresivos.  

❖ Otras de las limitaciones es la seguridad ya que al ingresar a la Zona 

se puedo observar a las pequeñas pandillas delincuenciales. 

❖ Otra limitación es que el acceso con vehículos es difícil ya que la 

carretera está un poco dañada por las constantes lluvias que se 

produjeron en la localidad. 

1.7. Viabilidad de la investigación  

Garza Mercado (2007) Nos dice: “Debe ser viable de acuerdo con 

las condiciones objetivas o subjetivas que rodean al tema de la 

investigación” (pág. 50). 

Se considera viable ya que se establece el tiempo necesario y 

recursos económicos posibles que se son necesarios para ejecutar el 

proyecto, asegurando su ejecución.  
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Viabilidad técnica 

El investigador cuenta con los recursos necesarios para llevar a 

cabo la investigación.  

Viabilidad económica 

Se cuenta con la suficiente economía para llevar a cabo la investigación.  

Viabilidad temporal 

La investigación cuenta con un tiempo aproximadamente de 6 

meses por cual es viable la investigación.  

Viabilidad Social 

La investigación permitirá que las autoridades locales puedan 

plantear medidas para mitigar la vulnerabilidad que presentan las 

viviendas de albañilería en el asentamiento humano Sven Erickson de 

Tingo María. 

Viabilidad ética 

La investigación conto con el rigor ético durante su proceso de 

elaboración pues a los encuestados se le ha informado primero en qué 

consistía la investigación para luego proceder el recojo de datos.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

En la investigación considera múltiples investigaciones científica 

nacionales e internacionales, siendo una fuente principal para el 

desarrollo de este proyecto, las que se explican y detallan a continuación: 

2.1.1. A nivel internacional 

Rivas Reyes & Vásquez Rubio (2008), en su tesis sobre: “Estudio 

de vulnerabilidad sísmica estructural en un sector de la Zona 7, de la 

ciudad de Guatemala”, donde el trabajo consistió en realizar un estudio 

por medio de la observación, donde se tuvo que identificar y cuantificar 

la vulnerabilidad en las estructuras, aparte tambien el conjunto de daños 

potenciales en los elementos que conforman la vivienda y también en los 

habituales errores humanos al momento de construir una vivienda. El 

estudio se realizó en un sector de la zona 7, de la ciudad de Guatemala 

para un fenómeno sísmico con aceleraciones de suelo equivalentes a 

0.3g es decir 2.94m/seg2, o mayores, en la componente horizontal, con 

una probabilidad de ocurrencia de 0.02 lo que se traduce en que ocurra 

al menos una vez cada 50 años. Para los resultados que se obtuvieron 

se logró estimar que 560,638.82 m2 de área construida en el sector que 

se consideró para el estudio, lo que equivale al 55.6% m2 del área total, 

sufrirá grandes daños en rigor por los fenómenos sísmicos con 

aceleraciones del suelo con las características ya mencionadas, 

aceleración del suelo de 0.3g en la componente horizontal, con una 

ocurrencia probable de 0.02. El costo estimado producto de esta 

destrucción masiva para una reposición se estima en 981,727,769.00 

quetzales. Lo que a partir de esos resultados también se pudo estimar 

que, de las 3030 estructuras existentes en el área de evaluación, 643 

(21.39) están propensas a sufrir daños irremediables, ya que es muy alto 

el grado de vulnerabilidad. Con esta investigación también se puede 
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señalar que en un probable fenómeno sísmico existirían un total de 5,606 

víctimas fatales y 8,395 heridos en dicha área que se ha evaluado por 

colapsos parciales, así como también colapsos totales estructuralmente, 

peligros no estructurales y peligros en colindancias. Además de los ya 

mencionados resultados, se pudo determinar que de las estructuras que 

existen en la zona de evaluación 847 son de mampostería no reforzada 

de adobe, lo que equivale al 28.5% del total de estructuras del área 

evaluada, finalmente se concluye que se pudo determinar mediante ese 

estudio que el suelo comprende de múltiples fracturas en toda la zona en 

estudio debido a los fenómenos sísmicos producidos en el terremoto del 

1976, lo que conlleva a su vez a dañar las redes de servicios básicos en 

futuros eventos sísmicos al mismo tiempo recomienda que las 

autoridades encargadas de autorizar las edificaciones implementen una 

estrategia para evitar construcciones sin la supervisión técnica que esto 

amerita. No obstante, las edificaciones de manera empírica siempre 

seguirán siendo un problema, con ello la inseguridad y el riesgo frente a 

eventuales fenómenos sísmicos en la zona de evaluación. 

Silvia Bustos (2011), en su tesis sobre: “Vulnerabilidad sísmica 

estructural en viviendas sociales, y evaluación preliminar de riesgo 

sísmico en la región Metropolitana”; en el cual el objetivo a destacar fue 

la de estimar en una muestra el riesgo sísmico de unas viviendas 

construidas entre los años de 1980 y 2001, estas están repartidas en 

doce comunas de la Región cuyo objetivo fue estimar el riesgo sísmico 

en una muestra de viviendas sociales construidas entre los años y 

periodos 1980 y 2001, estas están distribuidas en 12 comunas de la 

Región Metropolitana; dentro de las conclusiones podemos mencionar 

que para la realizar la evaluación de la vulnerabilidad se utilizaron dos 

metodologías usadas y reconocidas en Chile, las cuales han sido 

adaptadas a la realidad nacional de dicha región. La autora menciona 

que, se optó por emplear la metodología propuesta por Meli (1991), 

sostiene el índice de primer nivel que calcula para cada dirección en 

planta del edificio, la densidad de muros por unidad de pisos y lo relaciona 

con el grado de daño promedio esperado. Asimismo, señala que el 
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estado de mantenimiento de las casas, año de construcción, integridad 

de las uniones de muros, calidad de los materiales constructivos, podría 

permitir reducir la dispersión que se presenta cuando se realiza el análisis 

de grados de daños observados versus el índice de densidad de muros 

por unidad de piso; además, es necesario contar con un diseño 

estructural, en la etapa constructiva de una vivienda, ya que se 

evidencian errores que condicionan el real comportamiento general de 

una estructura. También se encontró falencias en la integridad de las 

conexiones entre muros, mala calidad de materiales empleados, 

alteraciones posteriores a las viviendas que hacen mover la clase de 

vulnerabilidad, entre otros efectos posteriores al diseño. Sin duda, las 

metodologías desarrolladas en este trabajo se consideran fundamentales 

cuando son estudios de vulnerabilidad estructural a escala regional, más 

aún que son recomendables dado su adaptación a las construcciones 

más repetitivas en Chile. Por ende, no es recomendable que los 

resultados obtenidos bajos los escenarios de PSHA generados, se 

consideren representativos de las viviendas sociales construidas en 

periodos posteriores, en los cuales se cuenta con normativa de diseño 

sismo resistente vigente, pues se subestimaría el comportamiento 

sísmico esperado para las viviendas sociales, el que a lo largo de la 

historia ha sido satisfactorio. Finalmente se enfatiza que la metodología 

del índice de densidad constituye una herramienta de evaluación rápida 

(índice de primer nivel), confiable y de bajo costo, que permite junto con 

la asignación de clases de la Escala MSK tener un análisis de la 

vulnerabilidad y del nivel de daño que se pueda esperar en un 

determinado tipo de construcción y bajo un cierto escenario sísmico, en 

la medida que estos índices estén calibrados con la experiencia siniestral 

que han dejado los terremotos, tal como lo mencionó Astroza et al. 2009. 

Cuevas Martínez (2014), en su investigación sobre: “Evaluación 

de la vulnerabilidad sísmica urbana basada en tipologías constructivas y 

disposición urbana de la edificación. Aplicación en la ciudad de Lorca, 

Región de Murcia-Madrid”, los resultados de la investigación señalan que 

se elaboraron gráficos el cual permita hacer un análisis detallado de los 
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parámetros, para poder ver la dependencia de los niveles de cada 

parámetro urbanístico únicamente para las tipologías de suelo B y C, 

como también para las tipologías constructivas de hormigón armado y 

mampostería con el daño estructural o daño no estructural. La forma más 

rauda para definir los niveles ha sido teniendo la mayor relación con el 

daño estructural y que está pueda ser muy útil para la gestión del riesgo 

sísmico de un lugar; a la vez indica que se llegó a confeccionar un estudio 

estadístico de parámetros urbanísticos y su conectividad con el daño, 

todo ello para realizar los análisis, se agruparon edificaciones según el 

tipo de estructura y el tipo de suelo en el que se asientan. También este 

estudio analizo la dependencia que existe entre los parámetros 

urbanísticos y los daños estructurales de las viviendas. El método 

planteado da a conocer que los modificadores de comportamiento 

estructural se pueden graduar en distintos lugares de acuerdo a los 

daños estructurales para eso en  la investigación se  utilizó el  (SIG) 

Sistemas de Información Geográfica son softwares que arrojan datos 

resultados según la base de datos que se inserte, este programa nos 

ayudó a depurar y homogeneizar las bases de datos; era necesario y 

pertinente para realizar un estudio de vulnerabilidad sísmica ya se 

requiere usar bases de datos grandes, la cual requerirá crear bases de 

datos que contengan información necesaria para la obtención de buenos 

resultados. Finalmente se hizo un SIG con base de datos que sirvió para 

homogeneizar y crear toda la información de forma breve en este estudio. 

El SIG creado tiene una base de datos creados especialmente para la 

localidad de Lorca con información sobre direcciones postales, informes 

catastrales y tipologías estructurales y urbanísticas, entre otras; a la vez 

se usó de manera sofisticada el llamado “ortofoto”, este programa arroja 

modelos digitales de un terreno o un mapa de pendientes marcas en un 

terreno. 

2.1.2. A Nivel Nacional 

Paredes Lazo & Chacón Nuñoncal (2017), en su tesis: “Evaluación 

de la calidad constructiva y análisis de la vulnerabilidad sísmica, de 
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viviendas edificadas sin asesoramiento técnico en el distrito de 

Yarabamba - Arequipa”, planteó como objetivo principal el de analizar el 

grado de vulnerabilidad sísmica de viviendas de albañilería en el distrito 

de Yarabamba, evaluando la calidad constructiva con la que se ejecutó 

su diseño y construcción; este estudio llego algunas de estas 

conclusiones, la calidad constructiva en la edificación de viviendas del 

mencionado distrito, es deficiente, particularmente en el manejo de 

recursos y no por las deficiencias que puedan presentar estos; asimismo, 

el desconocimiento de propiedades básicas de los materiales de 

construcción como agregados, acero de refuerzo y unidades de 

albañilería han ocasionado un inadecuado manejo de estas 

construcciones. Además, complementariamente a la calidad constructiva 

de las viviendas se evaluaron aspectos de seguridad en la ejecución    del 

resultado fue que no la conocía, ni tampoco lo cumplía con las normas 

estipuladas en la NTP G 0.50, referidas a aspectos como señalización, 

aseguramiento de plataformas de trabajo, e indumentaria. Por otro el 

distrito mencionado en general cuenta con un suelo de características 

semirrígidas a rígidas, esto genera confianza en la población y 

constructores informales dejando de dar la importancia a la construcción 

de viviendas, puesto que presumen que como el suelo es favorable por 

mal construida que este la vivienda esta no sufrirá daños considerables. 

No obstante, la calidad de la mano de obra esta entrelazada relacionada 

con la calidad de los materiales, ya que, según las características 

evaluadas, en el 76% de viviendas la mano de obra y materiales fueron 

catalogadas de mala calidad, y en el resto de regular calidad, asimismo 

con respecto a la estabilidad que poseen muros no portantes al volteo, 

en el 89% de viviendas al menos un muro es inestable, producto de su 

excesiva longitud, aparejo inadecuado y confinamiento deficiente. 

También se observa que el 68% de viviendas (albañilería cocida) 

presentan una vulnerabilidad sísmica alta, el 28% vulnerabilidad sísmica 

media, y solo el 2% vulnerabilidad sísmica baja. Por otro lado la 

evaluación preliminar del peligro sísmico se basó en 3 aspectos, 

sismicidad, suelo y pendiente, arrojo que la mayoría de viviendas (84%) 
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están expuestas a un peligro sísmico medio, esto a pesar del suelo, se 

determinó la   se vulnerabilidad social, considerando aspectos 

organizativos, participativos, educativos y de capacitación en los 

pobladores, el resultado  indico que entre el 57% y el 74% de la población 

en general está preparada solo en algunos aspectos, los más 

desfavorables son la capacitación profesional y la falta de seriedad en la 

prevención de desastres finalmente los autores concluyen que la  

construcción en el distrito no es supervisada por ninguna entidad de 

gobierno tampoco municipal, no existe el expedido de la licencia de 

construcción. 

Laurente Pillaca (2007), en su estudio sobre: “Evaluación de 

vulnerabilidad en edificaciones causadas por sismos e inestabilidad de 

talud en el AA.HH. Jesús Nazareno El Arenal, Mi Perú, Callao”; Planteó 

como objetivo evaluar el nivel de vulnerabilidad del AA.HH. Jesús 

Nazareno; los resultados del estudio señalan que por medio de esta 

evaluación realizada al AA.HH. aplicando la guía del manual de riesgos 

originados por fenómenos naturales del Cenepred, se llega a la 

conclusión que dicha área de estudio presenta una vulnerabilidad alta, 

con una fragilidad elevada debido a que las viviendas el 86.31% son de 

material de madera, que a su vez presentan un estado de conservación 

malo con un 53.04%.  El AA.HH. Jesús Nazareno; asimismo, no solo 

presenta una vulnerabilidad alta, por medio del análisis se llegó a 

determinar que presenta un peligro muy alto, debido a que se encuentra 

ante la probable ocurrencia de un sismo de más de 8° y a su vez se ubica 

en la zona 4 según la norma E030 de diseño sismo resistente. Además 

Por medio de los ensayos de mecánica de suelos como clasificación 

granulométrica SUCS, ensayo corte directo de los cuales se tienen como 

resultados que la cohesión de los materiales es nula (0) que es 

compatibles con materiales granulares suelto como arenas, además el 

ángulo de fricción interno que varían de (28.81 a 31.66), calculando la 

capacidad portante por la fórmula de Terzagui podemos afirmar que 

mencionada área de estudio presenta una capacidad portante muy baja 
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de 0.66kg/cm2 , suelo totalmente inestable que de producirse un sismo 

los resultados serían muy devastadores. 

Bazán Arbildo (2007), en su tesis: “Vulnerabilidad sísmica de las 

viviendas de albañilería confinada en la ciudad de Cajamarca”, cuyo 

objetivo principal es ampliar el estudio de los riesgos en desastres en el 

Perú, con respecto a la calidad de las viviendas y entre sus objetivos 

específicos está la identificación de la distribución cuantitativa y la 

vulnerabilidad sísmica. La metodología utilizada fue evaluar 120 

viviendas, se utilizó fichas de trabajo, investigación bibliográfica, y se 

seleccionó las zonas de estudios en base a pendientes alta, media y 

bajas y el instrumento usado fue la encuesta. De los resultados de 

manera cuantitativa de las 120 viviendas encuestadas, el 16 son de nivel 

(13%), 91 viviendas de dos niveles (76%), 12 viviendas de 3 niveles 

(10%) y 1 vivienda de 4 niveles (1%), se obtiene la relación entre el área 

construida y el área requerida, estabilidad de los muros y otros resultados 

descritos de manera cualitativa como problemas de ubicación, problemas 

estructuras, mano de obra deficientes, factores degradantes y otros 

problemas. Se concluye que la mayoría de las construcciones son 

artesanales en base a albañilería confinada hechos de arcilla que 

predominan a nivel nacional, que implica que la falta de técnica de los 

maestros de obra, y no de un ingeniero civil, se encuentran muchas 

deficiencias en la construcción y también en problemas de ubicación de 

las viviendas concluyendo finalmente que las construcciones son de baja 

calidad. 

2.1.3. Antecedentes a nivel local 

Simón Diaz (2016), en su tesis titulado “Vulnerabilidad sísmica en 

instituciones educativas nivel secundario del distrito de Panao – Pachitea 

– Huánuco.”; los resultados de la investigación señalan que en las 

estructuras educativas visitadas se pudo percibir y de acuerdo al análisis 

hecho se obtuvo que tienen vulnerabilidad sísmica media baja y baja, 

esto debido a que no se aplicaron normas sísmicas. También el autor 

indica que el método empleado “índice de vulnerabilidad sísmica”, es un 
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método de uso dinámico y fácil, la cual se convierte en una herramienta 

de mitigación de desastres naturales. Por último, señala que no se puede 

decir con un 100% de seguridad que los resultados del índice de 

Vulnerabilidad Sísmica garanticen por su valor numérico, el colapso o no 

de las edificaciones estudiadas”. (Hurtado et al., 2008). Por otra parte, el 

autor realiza algunas recomendaciones a partir de sus conclusiones 

manifiesta que los análisis hechos arrojaron resultados, los cuales deben 

de ser considerados y tomados en cuenta por las entidades competentes, 

para que así estás entidades tomen medidas de mitigación de desastres 

en casos de sismos y para la actualización de planes de prevención de 

estos. Asimismo, recomienda hacer banquetas en los taludes inclinadas 

y de alto material suelto, para así dar estabilización a los taludes, y de 

esta manera prevenir desastres a futuro y evitar los posibles 

deslizamientos por causa de sismos u otros. Finalmente recomienda 

poner seguros en las coberturas de los techos de los colegios, ya que 

frente a eventos de desastres naturales o eventos sísmicos evitemos que 

haya desastres. 

2.2. Bases teóricas 

Viviendas informales 

La informalidad en las vivienda y la ocupación del suelo, tan 

emblemática de las ciudades principales del tercer mundo, es un 

fenómeno multidimensional que abarca temas complejos relacionados 

con la tenencia insegura del suelo; la falta de cumplimiento con las 

normas y regulaciones urbanas (como el tamaño mínimo de lotes o la 

ocupación de áreas restringidas que presentan un riesgo ambiental o 

físico); el suministro inadecuado de infraestructura y servicios públicos; 

el hacinamiento en las viviendas; y los materiales y procesos de 

construcción inprovisados (UN-HABITAD, 2003).  

Adler, Vera, & Wainer (2018), nos dice: los asentamientos 

informales generalmente carecen de servicios municipales adecuados e 

infraestructura comunitaria para garantizar una calidad de vida digna en 
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el ámbito formal, la urbanización de asentamientos es guiada por el 

programa de mejoramiento de asentamientos informales, pero la 

implementación de políticas específicas es responsabilidad de los 

gobiernos locales (pág. 348). 

En suma, la informalidad en la vivienda y la ocupación de los 

suelos se refiere a actividades ilegales (falta de derechos adecuados de 

tenencia), irregulares (falta de cumplimiento con las normas urbanas) y/o 

clandestinas (no permitidas) que acceden y ocupan suelos urbanos, 

típicamente carentes de servicio e infraestructura mínimos (Smolka & 

Larangeira, 2008). 

En otras situaciones, los urbanizadores informales venden lotes 

que no cuentan con servicios básicos, como agua y alcantarillado, porque 

los compradores no pueden comprar lotes con infraestructura de 

servicios públicos. Otro caso es cuando los compradores adquieren el 

suelo legalmente pero no lo usan de acuerdo a las normas y regulaciones 

urbanísticas, o construyen casas que no cumplen con los códigos de 

edificación. En estos casos, el título de propiedad no es reconocido y por 

supuesto no se puede registrar públicamente. Finalmente, un comprador 

puede poseer el título del suelo, pero darle un uso para el cual no está 

licenciado (Smolka & Biderman, 2011) 

Hernández Castro, (2006) nos dice: el problema de la no-solución 

habitacional en la mayoría de los países de América Latina de la 

urbanización descontrolada con asentamientos de viviendas informales 

poco adecuadas y poco adaptadas a un contexto que día a día atrae a 

muchos más desplazados por necesidades laborales, de servicios o 

simplemente por la violencia. En parte de la periferia de las ciudades, se 

encuentran agrupaciones de construcción de viviendas con problemas 

de implantación, carentes en muchas ocasiones de diseño constructivo 

adecuado y, por lo tanto, con estéticas inacabadas y malformadas (pág. 

6). 
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Amnistía Internacional, (2009) nos dice: Los enormes 

asentamientos precarios e informales de Nairobi son, como todas las 

comunidades, lugares donde la gente vive, trabaja come duerme y cría a 

sus hijos. Pero los residentes de los asentamientos informales deben 

hacer frente a viviendas inadecuadas, escaso acceso el agua, el 

asentamiento y otros servicios básicos, y la amenaza siempre presente 

del desalojo forzoso. 

Los sentamientos precarios de Nairobi son la consecuencia tanto 

de la política explicita del gobierno como de décadas de indiferencia 

oficial (pág. 5). 

Vulnerabilidad Sísmica  

La vulnerabilidad sísmica es una medida que permite clasificar a 

las estructuras de acuerdo con sus características y calidad estructural, 

dentro de un rango de nada vulnerable a muy vulnerable, ante la acción 

de un sismo. De otra parte, uno de los aspectos más importantes de los 

estudios de riesgo sísmico a nivel urbano es que la metodología de 

evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones tiene que ser 

de alguna manera simple, para que se pueda aplicar a grandes áreas 

como centros urbanos donde la cantidad de sus edificaciones es grande 

y la variedad de sus propiedades es considerable (Maldonado Rondón & 

Chio Cho, 2009). 

También la vulnerabilidad sísmica es un estudio de la capacidad 

de un sistema de resistir o absorber el impacto de un suceso que 

caracteriza una amenaza y, por lo tanto, se diferencia del análisis de 

riesgo, que es la estimación de pérdidas de acuerdo con el grado de 

amenaza considerado y con el nivel de vulnerabilidad existente en el 

sistema expuesto (Barbat & Pujades, 2000, pág. 232).  

Medina & Romero (1992) nos dice: es causada también por la 

incapacidad de la población para proveerse a sí misma protección en sus 

ambientes habitados. Esto se refiere, por ejemplo, a la localización de 
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asentamientos en llanuras inundables o en áreas de gran riesgo 

geodinámica; a la construcción de viviendas inseguras; a la convivencia 

en condiciones de tugurización y al hecho de vivir en condiciones 

sanitarias pobres o inexistentes, otra faceta de la vulnerabilidad es la falta 

de protección otorgada por la propia sociedad (pág. 17). 

Vergara Durán (2011), nos dice: Las condiciones de vulnerabilidad 

y pobreza en que se encuentra parte de la población del GSMT se 

relacionan estrechamente con el aumento de la brecha existente entre 

los sectores de mayores y menores ingresos, en el año 2001 las cifras 

generales mostraban que cerca de la mitad de los hogares del 

aglomerado presentaba algún tipo de privación y, dentro de ese conjunto, 

los hogares con privación convergente eran los predominantes. De esta 

manera, casi el 20% de los hogares se vinculan con viviendas precarias 

y los ingresos percibidos por sus habitantes no alcanzan a cubrir las 

necesidades básicas (pág. 64). 

A continuación se plantea las consideracione que debe tener la 

configuración estructural según la norma E.070 de albañilería:  

Irregularidad en planta  

Falta de simetría y también tienen discontinuidades en su 

geometría, masa o elementos resistentes de carga. Esto causaría 

interrupción en el flujo de fuerzas y concentraciones de esfuerzos. 

Irregularidad en elevación 

Un piso blando es aquel cuya rigidez lateral es menor que el 70% 

de la rigidez del piso superior o menor que el 80% de la rigidez promedio 

de los 3 pisos superiores al piso blando, por eso se le llama también piso 

flexible., en tal caso se considera irregular. 
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Densidad de muro 

Esto consiste básicamente en calcular la densidad de los muros 

en cada piso, en el cual se define como la relación del área de ocupación 

de los muros al área de la planta del piso en estudio. 

Vulnerabilidad estructural 

OPS (2000), Nos dice: que es la propensión que la estructura 

posee a posibles daños en partes importantes de la edificación que 

podrían mantener en pie a la estructura, esto incluye losas, vigas, 

columnas, muros y cimientos. Estos elementos estructurales deben estar 

considerados durante toda la etapa de construcción y diseño, cuando se 

trata de un nuevo edificio o durante una reparación. (pág. 27) 

 Vergara Durán (2011), Nos dice: “el análisis de la vulnerabilidad 

en espacios urbanos precisa de un enfoque integrador, pues ellos 

manifiestan diversas vulnerabilidades especificas (estructural, funcional, 

económica, humana, entre otras) que se solapan y en muchos casos se 

condicionan”. (pág. 116) 

D.A.S.E (2003), Nos dice: “se podrá sentar las bases adecuadas 

para la adopción de medidas normativas, ponderadas y equilibradas. Al 

basar la respuesta normativa en la habilitación y la integración social 

aumentan las posibilidades de éxito a largo plazo” (pág. 2). 

Filosofía y principios de diseño sismorresistente  

E.030 (2018), Nos dice: Se manifiesta en esta sección que no se 

puede dotar de protección completa frente a todos los sismos, y que 

aparte de no ser factible económicamente no es una técnica frecuente 

para la mayoría de estructuras. En ese sentido y en línea de esa misma 

filosofía se establece en la mencionada Norma algunos principios 

importantes: 

La estructura no debería colapsar ni mucho menos dañar a las 

personas habitantes del lugar,  
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Se reconoce que dar protección completa frente a todos los sismos 

no es técnica ni económicamente factible para la mayoría de las 

estructuras. En concordancia con tal filosofía se establecen en la 

presente Norma los siguientes principios: 

La edificación no debería colapsar ni mucho menos causar daños 

a las personas de manera grave, aunque esta estructura no está exenta 

de sufrir daños importantes, debido claro a los fenómenos sísmicos 

considerados severos para el lugar del proyecto (…) Para las 

edificaciones esenciales, se tendrán consideraciones especiales 

orientadas a lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de 

un sismo severo. (pág. 5) 

2.3. Definiciones conceptuales  

Vigas dinteles 

Lajo Pérez (2020) Nos dice: Consiste en un elemento en posición 

horizontal que salva una separación entre un par de apoyos o jambas. Es 

un elemento superior que permite la creación de vanos en muros para 

conformar puertas, ventanas y en algunos casos hasta pórticos. 

Columnas cortas 

Scribd (2019) Nos dice: Consideradas en aquellas en donde su 

principal capacidad de carga se basa en la resistencia de manera 

transversal. Debido a su esbeltez no es considerado con riesgo de 

pandeo, esta característica no afecta a su resistencia. 

Densidad de muros 

García Zúñiga (2014) Nos dice: Esto consiste básicamente en 

calcular la densidad de los muros en cada piso, en el cual se define como 

la relación del área de ocupación de los muros al área de la planta del 

piso en estudio 
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Juntas de control 

Gonzáles Sandoval (2004) Nos dice: Se usan para permitir la 

contracción producida por el secado del concreto, permitiendo 

movimientos diferenciales en el plano de la losa o muro. Debe permitir la 

transferencia de cargas perpendiculares al plano de la losa o muro. (pág. 

56) 

Arriostres horizontales y verticales 

Reyes Bonilla (2015) Nos dice:  

❖ Los arriostres verticales van por dentro de los marcos de columnas 

en el sentido débil de la estructura, distribuyen las fuerzas laterales 

hacia los cimientos.  

❖ Los arriostres horizontales se colocan en los sistemas de entrepisos 

y en techos para distribuir fuerzas laterales hacia las columnas. 

2.4. Hipótesis  

HG: Las viviendas informales de albañilería influye significativamente en 

la vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven 

Ericsson y sus sectores – Tingo María – Huánuco – 2019. 

HE1: El diseño de las viviendas informales de albañilería influye 

significativamente en la vulnerabilidad sísmica en la asociación 

habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo María – 

Huánuco – 2019.  

HE2: La asistencia técnica de las viviendas informales de albañilería 

influye significativamente en la vulnerabilidad sísmica en la 

asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo 

María – Huánuco – 2019. 

HE3: La supervisión técnica de las viviendas informales de albañilería 

influye significativamente en la vulnerabilidad sísmica en la 
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asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo 

María – Huánuco – 2019. 

HE4: El control de calidad de los materiales de las viviendas informales 

de albañilería influye significativamente en la vulnerabilidad sísmica 

en la asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo 

María – Huánuco – 2019. 

2.5. Variables  

2.5.1. Variable independiente  

Viviendas informales de albañilería    

2.5.2. Variable dependiente  

Vulnerabilidad sísmica  
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2.6. Operacionalización de variables  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO  

Variable independiente: 
Viviendas informales de 
albañilería:  los asentamientos 
informales generalmente 
carecen de servicios 
municipales adecuados e 
infraestructura comunitaria para 
garantizar una calidad de vida 
digna en el ámbito formal (Adler, 
Vera, & Wainer, 2018, pág. 348). 

Diseño     

• Ubicación de la vivienda 

• Posesión de título de propiedad 

•  Otorgamiento de licencia de 
construcción. 

• Existencia de planos 

Cuestionario  Asistencia técnica • Presencia del ingeniero residente. 

Supervisión técnica  • Presencia del ingeniero supervisor. 

Control de calidad de los 
materiales  

• Control de calidad de ladrillos. 

• Control de calidad de los agregados. 

• Control de calidad del concreto. 

 
Variable dependiente: 
Vulnerabilidad sísmica: 
(Barbat & Pujades, 2000) nos 
menciona: Es un estudio de la 
capacidad de un sistema de 
resistir o absorber el impacto de 
un suceso que caracteriza una 
amenaza como el caso de los 
sismos.  

Configuración estructural 
según la Norma E.070 de 
albañilería 

• Presencia de irregularidad en planta. 

• Presencia de irregularidad en 
elevación. 

• Correcta construcción de vigas 
dinteles. 

• Presencia de columnas cortas. 

• Cumplimiento de la densidad de 
muros según el reglamento E.070. 

• Presencia de juntas de control 
sísmica. 

• Presencia de arriostres horizontales 
y verticales.  

Ficha de 
evaluación o 
ficha de campo 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1. Tipo de investigación  

3.1.1. Enfoque  

 De acuerdo al enfoque la investigación tiene un enfoque 

cuantitativo tal como lo dice: 

Hernández Sampieri & Mendoza Torres (2018), especifica que un 

enfoque cuantitativo, incluye hipótesis que definen la relación entre 

variables, la muestra es representativa, los instrumentos contienen 

preguntas estructurados, los datos recogidos se cuantifican y se someten 

a análisis estadísticos, los resultados pueden ser considerados para un 

siguiente estudio, y los datos se utilizarán para probar la hipótesis, con 

base a la medición numérica y análisis estadístico (pág. 4) 

3.1.2. Alcance o nivel  

La presente investigación es correlacional según Hernández 

Sampieri & Mendoza Torres (2018) porque busca especificar las 

características más importantes de la unidad de análisis y se recogerá 

información de manera conjunta sobre las variables de estudio (variable 

independiente y dependiente) (pág. 35) 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010), 

las investigaciones realizadas procuran responder a las interrogantes de 

investigación, asociando variables con un patrón predecible para una 

muestra de población o grupo. Estos estudios tienen como objetivo 

conocer el grado de relación o de asociación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables dentro de un contexto peculiar. (pág. 

81) 
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La investigación tiene un alcance correlacional de causa efecto 

pues se analizará la influencia de las viviendas informales (variable 

independiente) sobre la vulnerabilidad sísmica (variable dependiente). 

3.1.3. Diseño  

La investigación tiene un diseño no experimental tal como lo dice: 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

(2010), podría definirse como la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios 

donde no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos 

en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se 

dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos (pág. 149). 

La investigación es correlacional transeccional causal ya que su 

análisis se realizó en un momento dado.  

 

Donde:  

OX: Viviendas informales de albañilería (variable independiente)  

OY: Vulnerabilidad sísmica (variable dependiente) 

3.2. Población y muestra  

3.2.1. Población: 

Juez Martel & Díez Vegas (1997) Nos dice: “Población se destina 

con este término a aquellos elementos o conjunto de elementos que 

presentan comunes características. (pág. 95) 
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En esta investigación se ha considerado 35 viviendas de albañilería 

correspondiente a la zona de estudio.  

3.1.1. Muestra: 

Juez Martel & Díez Vegas (1997) Nos dice: “Muestra es un sub 

conjunto de personas que pertenecen a una población y representativos 

de la misma para lo cual se tendrá que definir de manera adecuada y 

deberá ser un subconjunto representativo” (pág. 95) 

Se explica que el muestreo no probabilístico es un método no tan 

riguroso, ya que depende en muchos casos de la participación y el 

desempeño de los investigadores. Comúnmente se lleva a cabo 

mediante los métodos de observación cuando hablamos de este método 

no probabilístico. (QuestionPro, s.f.) 

En la investigación se ha considerado 35 viviendas como muestra, 

la selección de la muestra fue no probabilística.   

 

Tabla 1. 
Muestra de viviendas según sectores en el Asentamiento Humano Sven 
Ericsson 

SECTORES  NÚMERO DE VIVIENDAS  

Sector 1 10 

Sector 2 10 

Sector 3 10 

Sector 4 5 

Fuente: Elaboración propia  

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.3.1. Para la recolección de datos   

Técnica  

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) 

Nos dice: Las técnicas constituyen un conjunto de medios o recursos 

dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los 

fenómenos sobre los cuales se investiga (pág. 250). 
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La técnica empleada en la investigación fue la observación directa 

y la encuesta, que significa que los datos de recolectados fueron 

tomados en el lugar in situ, o sea en el lugar donde se realizó la 

investigación. 

Instrumentos  

Pulido Rodríguez, Bellén Ariza, & Zúñiga López, (2007) Nos dice: 

los instrumentos metodológicos escogidos deben ser los más aptos para 

abordar la una situación: el equipo de investigadores debe caracterizarse  

Por su agudeza investigativa, disposición para el trabajar, 

disponibilidad del tiempo, actitud de escucha y sensibilidad. (pág. 52) 

En la investigación se ha empleado el cuestionario y las fichas de 

campo como instrumentos de recolección de datos.    

Cuestionario  

El cuestionario es el instrumento de recolección empleado en la 

investigación, el cuestionario se ha aplicado a los propietarios de las 

viviendas de albañilería y la escala empleada es la nominal. 

El cuestionario consta de nueve preguntas que se han realizado a 

los propietarios de las edificaciones. Los sectores seleccionados para la 

investigación fueron primero por su ubicación y a su vez al ser una nueva 

urbanización, urbanización que se produjo por invasión de terrenos. 
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CUESTIONARIO EMPLEADO EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS A LOS 

DUEÑOS DE LAS VIVIENDAS. 

Fuente: elaboración propia  

Ficha de evaluación o ficha de campo 
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La ficha de evaluación o de campo ha permitido verificar el estado 

de las construcciones de albañilería, donde se han recogido datos de 

configuración estructural, dicha ficha se confecciono en función a la 

norma de albañilería E.070 que está presente en el reglamento nacional 

de edificaciones. La ficha de evaluación consta de siete preguntas 

técnicas las cuales proceden de un análisis minucioso de la norma de 

albañilería E.070.   

Imagen 1: ficha de evaluación o de campo empleado para recolectar 
datos de las viviendas de albañilería  

 

Fuente: elaboración propia 
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3.3.2. Para la presentación de datos  

Los datos serán expresados mediante cuadros y figuras dinámicos 

para la cual se ha utilizado el programa Microsoft Excel  

3.3.3. Para el análisis e interpretación de datos   

Para el proceso de datos se ha empleado el programa estadístico 

SPSS V.25. 

Para el proceso de probar las hipótesis se ha empleado el análisis 

no paramétrico tal como dice: 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010), 

Para realizar los análisis no paramétricos debe partirse de las siguientes 

consideraciones: 

o La mayoría de estos análisis no requieren de presupuestos acerca de 

la forma de distribución poblacional. Aceptan distribuciones no 

normales. 

o Las variables no necesariamente tienen que estar medidas en un 

nivel por intervalos o de razón, pueden analizar datos nominales u 

ordinales. De hecho, si se quieren aplicar análisis no paramétricos a 

datos por intervalos o razón, estos necesitan resumirse a categorías 

discretas (a unas cuantas). Las variables deben ser categóricas (pág. 

326).  

La prueba estadística que se ha empleado para probar las 

hipótesis fue el chi cuadrado tal como nos dice: 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010); 

“Es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación 

entre dos variables categóricas las variables pueden ser nominales u 

ordinales” (pág. 327). 

 

 



 
 
 

40 
 
 

CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Procesamiento de datos  

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos a través de 

la encuesta   realizada a los dueños o propietarios de las viviendas de 

albañilería de la asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – 

Tingo María.  

El proceso de los datos se realizó mediante el uso del programa 

IBM SPSS STATISTICS Versión 25, se presentan los resultados 

mediante tablas y figuras para que sea de mejor entendimiento al lector.  

 

Tabla 2. 
Resultados sobre la ubicación de las viviendas en zonas de riesgo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 17 48,6 48,6 48,6 

Si 18 51,4 51,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Aplicación del cuestionario “Las viviendas informales de albañilería y su 

influencia en la vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven Ericsson y 

sus sectores – Tingo María – 2019”. 

Figura 1. 
Resultados sobre la ubicación de las viviendas en zonas de riesgo. 
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Interpretación:  

En los resultados se puede apreciar que 18 personas que corresponde 

al 51.43% de los encuestados aluden que sus viviendas están ubicadas en 

zonas de riesgo y otras 17 personas que corresponden al 48.57% de los 

encuestados aluden que sus viviendas de albañilería no están ubicadas en 

zonas de riesgo. 

 

Tabla 3. 
Resultados sobre la tenencia de título de propiedad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 24 68,6 68,6 68,6 

Si 11 31,4 31,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Aplicación del cuestionario “Las viviendas informales de albañilería y su influencia 

en la vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – 

Tingo María – 2019”. 

Figura 2. 
Resultados sobre la tenencia de título de propiedad. 

 

Interpretación:  

En los resultados se puede apreciar que 24 personas que corresponde 

al 68.57% de los encuestados aluden que sus viviendas no tienen título de 

propiedad y otras 11 personas que corresponden al 31.43% de los 

encuestados aluden que sus viviendas de albañilería si cuentan con títulos de 

propiedad. 
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Tabla 4. 
Resultados sobre la tenencia de licencia de construcción antes de la 
construcción de la vivienda. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 24 68,6 68,6 68,6 

Si 11 31,4 31,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Aplicación del cuestionario “Las viviendas informales de albañilería y su influencia 

en la vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – 

Tingo María – 2019”. 

Figura 3. 
Resultados sobre la tenencia de licencia de construcción antes de la 
construcción de la vivienda. 

 

Interpretación:  

En los resultados se puede apreciar que 24 personas que corresponde 

al 68.57% de los encuestados aluden que sus viviendas no tuvieron la licencia 

de construcción antes de su construcción y otras 11 personas que 

corresponden al 31.43% de los encuestados aluden que sus viviendas si 

contaron con licencia de construcción antes de su construcción. 
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Tabla 5. 
Resultados sobre la tenencia de planos antes de la construcción de 
viviendas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 24 68,6 68,6 68,6 

Si 11 31,4 31,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Aplicación del cuestionario “Las viviendas informales de albañilería y su influencia 

en la vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – 

Tingo María – 2019”. 

Figura 4. 
Resultados sobre la tenencia de planos antes de la construcción de 
viviendas. 

 

 

Interpretación:  

En los resultados se puede apreciar que 24 personas que corresponde 

al 68.57% de los encuestados aluden que sus viviendas no tuvieron planos 

antes de su construcción y otras 11 personas que corresponden al 31.43% de 

los encuestados aluden que sus viviendas si contaron con planos antes de su 

construcción. 
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Tabla 6. 
Resultados sobre la presencia del ingeniero residente durante la 
construcción de la vivienda. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 29 82,9 82,9 82,9 

Si 6 17,1 17,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Aplicación del cuestionario “Las viviendas informales de albañilería y su influencia 

en la vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – 

Tingo María – 2019”. 

 

Figura 5. 
Resultados sobre la presencia del ingeniero residente durante la 
construcción 

 

 

 
Interpretación:  

En los resultados se puede apreciar que 29 personas que corresponde 

al 82.86% de los encuestados aluden que sus viviendas no contaron con la 

presencia de ingeniero residente en la construcción de sus viviendas de 

albañilería y otras 6 personas que corresponden al 17.14% de los 

encuestados aluden que sus viviendas si contaron con la presencia de 

residente de obras durante su construcción. 
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Tabla 7. 
Resultados sobre la presencia de un ingeniero supervisor por parte de la 
municipalidad durante la construcción de la vivienda de albañilería. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 30 85,7 85,7 85,7 

Si 5 14,3 14,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Aplicación del cuestionario “Las viviendas informales de albañilería y su influencia 

en la vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – 

Tingo María – 2019”. 

 

Figura 6. 
Resultados sobre la presencia de un ingeniero supervisor por parte de la 
municipalidad durante la construcción de la vivienda de albañilería. 

 

 
Interpretación:  

En los resultados se puede apreciar que 30 personas que corresponde 

al 85.71% de los encuestados aluden que sus viviendas no contaron con la 

presencia de ingeniero supervisor por parte de la municipalidad durante la 

construcción de sus viviendas de albañilería y otras 5 personas que 

corresponden al 14.29% de los encuestados aluden que sus viviendas si 

contaron con la presencia de un ingeniero supervisor durante su construcción. 
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Tabla 8. 
.Resultados sobre el control de calidad de los ladrillos durante la 
construcción de las viviendas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 34 97,1 97,1 97,1 

Si 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Aplicación del cuestionario “Las viviendas informales de albañilería y su influencia 

en la vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – 

Tingo María – 2019”. 

 

Figura 7. 
Resultados sobre el control de calidad de los ladrillos durante la 
construcción de las viviendas. 

 

 
Interpretación:  

En los resultados se puede apreciar que 34 personas que corresponde 

al 97.14% de los encuestados aluden que durante la construcción de sus 

viviendas no realizaron el control de calidad de los ladrillos y 1 persona que 

corresponden al 2.86% alude que si realizo el control de calidad del ladrillo 

antes de usar en la construcción de su vivienda. 
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Tabla 9. 
Resultados sobre el control de calidad de los agregados durante la 
construcción de las viviendas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 34 97,1 97,1 97,1 

Si 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Aplicación del cuestionario “Las viviendas informales de albañilería y su influencia 

en la vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – 

Tingo María – 2019”. 

 

Figura 8. 
Resultados sobre el control de calidad de los agregados durante la 
construcción de las viviendas. 

 

 
Interpretación:  

En los resultados se puede apreciar que 34 personas que corresponde 

al 97.14% de los encuestados aluden que durante la construcción de sus 

viviendas no realizaron el control de calidad de los agregados y 1 persona que 

corresponden al 2.86% alude que si realizo el control de calidad de los 

agregados antes de usar en la construcción de su vivienda. 
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Tabla 10. 
Resultados sobre el control de calidad de los agregados durante la 
construcción de las viviendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 34 97,1 97,1 97,1 

Si 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Aplicación del cuestionario “Las viviendas informales de albañilería y su influencia 

en la vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – 

Tingo María – 2019”. 

 

Figura 9. 
Resultados sobre el control de calidad de los agregados durante la 
construcción de las viviendas 

 
 

En los resultados se puede apreciar que 34 personas que corresponde 

al 97.14% de los encuestados aluden que durante la construcción de sus 

viviendas no realizaron el control de calidad del concreto y 1 persona que 

corresponden al 2.86% alude que si realizo el control de calidad del concreto 

antes de usar en la construcción de su vivienda. 
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4.2. Contrastación y prueba de hipótesis 

4.2.1. Hipótesis general: 

HG: Las viviendas informales de albañilería influye significativamente en 

la vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven 

Ericsson y sus sectores – Tingo María – Huánuco – 2019.  

H0: Las viviendas informales de albañilería no influye significativamente 

en la vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven 

Ericsson y sus sectores – Tingo María – Huánuco – 2019. 

Tabla 11. 
Tabla cruzada de viviendas informales de albañilería y la vulnerabilidad 
sísmica 

 

VULNERABILIDAD SISMICA 

Total 9 10 11 12 

VIVIENDAS 

INFORMALES DE 

ALBAÑILERÍA  

9 Recuento 1 2 2 0 5 

Recuento 

esperado 

2,9 1,6 ,3 ,3 5,0 

% del total 2,9% 5,7% 5,7% 0,0% 14,3% 

10 Recuento 7 2 0 0 9 

Recuento 

esperado 

5,1 2,8 ,5 ,5 9,0 

% del total 20,0% 5,7% 0,0% 0,0% 25,7% 

11 Recuento 7 2 0 1 10 

Recuento 

esperado 

5,7 3,1 ,6 ,6 10,0 

% del total 20,0% 5,7% 0,0% 2,9% 28,6% 

12 Recuento 4 4 0 0 8 

Recuento 

esperado 

4,6 2,5 ,5 ,5 8,0 

% del total 11,4% 11,4% 0,0% 0,0% 22,9% 

13 Recuento 1 1 0 1 3 

Recuento 

esperado 

1,7 ,9 ,2 ,2 3,0 

% del total 2,9% 2,9% 0,0% 2,9% 8,6% 

Total Recuento 20 11 2 2 35 

Recuento 

esperado 

20,0 11,0 2,0 2,0 35,0 

% del total 57,1% 31,4% 5,7% 5,7% 100,0% 

Fuente: SPSS V.25 
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Tabla 12. 
Prueba de Chi-Cuadrado para la Hipótesis General 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,776a 12 ,040 

Razón de verosimilitud 16,944 12 ,152 

Asociación lineal por lineal ,029 1 ,865 

N de casos válidos 35   

a. 18 casillas (90,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,17. 

Fuente: SPSS V.25 

 

Interpretación: 

Como el nivel de significancia es menor 0.05 (0.040<0.05) rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa luego se concluye que 

a un nivel de significancia de 0.05, las viviendas informales de albañilería 

influyen significativamente en la vulnerabilidad sísmica en la asociación 

habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo María – Huánuco – 

2019. 

 

Tabla 13. 
Coeficiente de contingencia 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,619 ,040 

N de casos válidos 35  

Fuente: SPSS V.25 

 

Interpretación: 

Como el coeficiente de contingencia es menor 0.05 (0.040<0.05) 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa luego se 

concluye que a un nivel de significancia de 0.05, las viviendas informales de 

albañilería influyen significativamente en la vulnerabilidad sísmica en la 
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asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo María – 

Huánuco – 2019. 

4.2.2. Hipótesis especifica 1:  

HE1: El diseño de las viviendas informales de albañilería influye 

significativamente en la vulnerabilidad sísmica en la asociación 

habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo María – 

Huánuco – 2019. 

HE0: El diseño de las viviendas informales de albañilería no influye 

significativamente en la vulnerabilidad sísmica en la asociación 

habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo María – 

Huánuco – 2019. 
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Tabla 14. 
Tabla cruzada del diseño de las viviendas informales de albañilería y la 
vulnerabilidad sísmica. 

 

VULNERABILIDAD SISMICA 

Total 9 10 11 12 

DISEÑO DE LAS 

VIVIENDAS 

INFORMALES 

4 Recuento 2 3 2 0 7 

Recuento esperado 4,0 2,2 ,4 ,4 7,0 

% del total 5,7% 8,6% 5,7% 0,0% 20,0% 

5 Recuento 10 3 0 1 14 

Recuento esperado 8,0 4,4 ,8 ,8 14,0 

% del total 28,6% 8,6% 0,0% 2,9% 40,0% 

6 Recuento 5 1 0 0 6 

Recuento esperado 3,4 1,9 ,3 ,3 6,0 

% del total 14,3% 2,9% 0,0% 0,0% 17,1% 

7 Recuento 3 4 0 0 7 

Recuento esperado 4,0 2,2 ,4 ,4 7,0 

% del total 8,6% 11,4% 0,0% 0,0% 20,0% 

8 Recuento 0 0 0 1 1 

Recuento esperado ,6 ,3 ,1 ,1 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 2,9% 

Total Recuento 20 11 2 2 35 

Recuento esperado 20,0 11,0 2,0 2,0 35,0 

% del total 57,1% 31,4% 5,7% 5,7% 100,0% 

Fuente: SPSS V.25 

 

Tabla 15. 
Prueba de Chi-Cuadrado para la Hipótesis Especifica 1 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,731a 12 ,002 

Razón de verosimilitud 19,423 12 ,079 

Asociación lineal por lineal ,064 1 ,800 

N de casos válidos 35   

a. 19 casillas (95,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,06. 

Fuente: SPSS V.25 

 

Interpretación: 

Como el nivel de significancia es menor 0.05 (0.002<0.05) rechazamos 

la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa luego se concluye que a 
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un nivel de significancia de 0.05, el diseño de las viviendas informales de 

albañilería influye significativamente en la vulnerabilidad sísmica en la 

asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo María – 

Huánuco – 2019.  

 

Tabla 16. 
Coeficiente de contingencia 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,684 ,002 

N de casos válidos 35  

Fuente: SPSS V.25 

 

Interpretación: 

Como el coeficiente de contingencia es menor 0.05 (0.002<0.05) 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa luego se 

concluye que a un nivel de significancia de 0.05, el diseño de las viviendas 

informales de albañilería influirá significativamente en la vulnerabilidad 

sísmica en la asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo 

María – Huánuco – 2019. 

4.2.3. Hipótesis especifica 2:  

HE2: La asistencia técnica de las viviendas informales de albañilería 

influye significativamente en la vulnerabilidad sísmica en la 

asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo 

María – Huánuco – 2019. 

HE0: La asistencia técnica de las viviendas informales de albañilería no 

influye significativamente en la vulnerabilidad sísmica en la 

asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo 

María – Huánuco – 2019. 
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Tabla 17. 
Tabla cruzada del diseño de las viviendas informales de albañilería y la 
vulnerabilidad sísmica. 

 

VULNERABILIDAD SISMICA 

Total 9 10 11 12 

ASISTENCIA 

TÉCNICA  

No Recuento 17 9 2 1 29 

Recuento 

esperado 

16,6 9,1 1,7 1,7 29,0 

% del total 48,6% 25,7% 5,7% 2,9% 82,9% 

Si Recuento 3 2 0 1 6 

Recuento 

esperado 

3,4 1,9 ,3 ,3 6,0 

% del total 8,6% 5,7% 0,0% 2,9% 17,1% 

Total Recuento 20 11 2 2 35 

Recuento 

esperado 

20,0 11,0 2,0 2,0 35,0 

% del total 57,1% 31,4% 5,7% 5,7% 100,0% 

Fuente: SPSS V.25 

 

Tabla 18. 
Prueba de Chi-Cuadrado para la Hipótesis Especifica 2 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,007a 3 ,571 

Razón de verosimilitud 1,958 3 ,581 

Asociación lineal por lineal ,549 1 ,459 

N de casos válidos 35   

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,34. 

 

Interpretación: 

Como el nivel de significancia es mayor que 0.05 (0.571>0.05) 

rechazamos la hipótesis alternativa y aceptamos la hipótesis nula luego se 

concluye que a un nivel de significancia de 0.05, la asistencia técnica de las 

viviendas informales de albañilería no influye significativamente en la 

vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven Ericsson y sus 

sectores – Tingo María – Huánuco – 2019.  
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Tabla 19. 
Coeficiente de contingencia 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,233 ,571 

N de casos válidos 35  

Fuente: SPSS V.25 

 

Interpretación: 

Como el coeficiente de contingencia es mayor que 0.05 (0.571>0.05) 

rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula luego se 

concluye que a un nivel de significancia de 0.05, la asistencia técnica de las 

viviendas informales de albañilería no influye significativamente en la 

vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven Ericsson y sus 

sectores – Tingo María – Huánuco – 2019. 

4.2.4. Hipótesis especifica 3: 

HE3: La supervisión técnica de las viviendas informales de albañilería 

influye significativamente en la vulnerabilidad sísmica en la 

asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo 

María – Huánuco – 2019. 

HE0: La supervisión técnica de las viviendas informales de albañilería no 

influye significativamente en la vulnerabilidad sísmica en la 

asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo 

María – Huánuco – 2019. 

  



 
 
 

56 
 
 

Tabla 20. 
Tabla cruzada de supervisión técnica de las viviendas informales de 
albañilería y la vulnerabilidad sísmica. 

 

VULNERABILIDAD SISMICA 

Total 9 10 11 12 

SUPERVISION No Recuento 15 11 2 2 30 

Recuento 

esperado 

17,1 9,4 1,7 1,7 30,0 

% del total 42,9% 31,4% 5,7% 5,7% 85,7% 

Si Recuento 5 0 0 0 5 

Recuento 

esperado 

2,9 1,6 ,3 ,3 5,0 

% del total 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 

Total Recuento 20 11 2 2 35 

Recuento 

esperado 

20,0 11,0 2,0 2,0 35,0 

% del total 57,1% 31,4% 5,7% 5,7% 100,0% 

Fuente: SPSS V.25 

 

Tabla 21. 
Prueba de Chi-Cuadrado para la Hipótesis Especifica 3 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,375a 3 ,224 

Razón de verosimilitud 6,215 3 ,102 

Asociación lineal por lineal 2,926 1 ,087 

N de casos válidos 35   

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,29. 

 

Interpretación: 

Como el nivel de significancia es mayor que 0.05 (0.224>0.05) 

rechazamos la hipótesis alternativa y aceptamos la hipótesis nula luego se 

concluye que a un nivel de significancia de 0.05, la supervisión técnica de las 

viviendas informales de albañilería no influye significativamente en la 
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vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven Ericsson y sus 

sectores – Tingo María – Huánuco – 2019.  

Tabla 22. 
Coeficiente de contingencia 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,333 ,224 

N de casos válidos 35  

Fuente: SPSS V.25 

Interpretación: 

Como el coeficiente de contingencia es mayor que 0.05 (0.224>0.05) 

rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula luego se 

concluye que a un nivel de significancia de 0.05, la supervisión técnica de las 

viviendas informales de albañilería no influye significativamente en la 

vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven Ericsson y sus 

sectores – Tingo María – Huánuco – 2019. 

4.2.5. Hipótesis especifica 4: 

HE4: El control de calidad de los materiales de las viviendas informales 

de albañilería influye significativamente en la vulnerabilidad sísmica 

en la asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo 

María – Huánuco – 2019. 

HE0: El control de calidad de los materiales de las viviendas informales 

de albañilería no influye significativamente en la vulnerabilidad 

sísmica en la asociación habitacional, Sven Ericsson y sus sectores 

– Tingo María – Huánuco – 2019. 
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Tabla 23. 
Tabla cruzada de supervisión técnica de las viviendas informales de 
albañilería y la vulnerabilidad sísmica. 

 

VULNERABILIDAD SISMICA 

Total 9 10 11 12 

CONTROL 

DE CALIDAD 

3 Recuento 20 10 2 2 34 

Recuento esperado 19,4 10,7 1,9 1,9 34,0 

% del total 57,1% 28,6% 5,7% 5,7% 97,1% 

6 Recuento 0 1 0 0 1 

Recuento esperado ,6 ,3 ,1 ,1 1,0 

% del total 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 

Total Recuento 20 11 2 2 35 

Recuento esperado 20,0 11,0 2,0 2,0 35,0 

% del total 57,1% 31,4% 5,7% 5,7% 100,0% 

Fuente: SPSS V.25 

 

Tabla 24. 
Prueba de Chi-Cuadrado para la Hipótesis Especifica 4 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,246a 3 ,523 

Razón de verosimilitud 2,380 3 ,497 

Asociación lineal por lineal ,230 1 ,632 

N de casos válidos 35   

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,06. 

 

Interpretación: 

Como el nivel de significancia es mayor que 0.05 (0.523>0.05) 

rechazamos la hipótesis alternativa y aceptamos la hipótesis nula luego se 

concluye que a un nivel de significancia de 0.05, el control de calidad de los 

materiales de las viviendas informales de albañilería no influye 

significativamente en la vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, 

Sven Ericsson y sus sectores – Tingo María – Huánuco – 2019.  
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Tabla 25. 
Coeficiente de contingencia 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,246 ,523 

N de casos válidos 35  

Fuente: SPSS V.25 

Interpretación: 

Como el coeficiente de contingencia es mayor que 0.05 (0.523>0.05) 

rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula luego se 

concluye que a un nivel de significancia de 0.05, la supervisión técnica de las 

viviendas informales de albañilería no influye significativamente en la 

vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven Ericsson y sus 

sectores – Tingo María – Huánuco – 2019. 
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CAPITULO V 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

5.1. Presentación de la contrastación de los resultados del trabajo de 

investigación 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las contrastaciones de 

las hipótesis se llegaron a los siguientes resultados:  

Según Rivas Reyes & Vásquez Rubio (2008), en su tesis sobre: 

“Estudio de vulnerabilidad sísmica estructural en un sector de la Zona 7, 

de la ciudad de Guatemala”, donde el trabajo consistió en realizar un 

estudio por medio de la observación, donde se tuvo que identificar y 

cuantificar la vulnerabilidad en las estructuras, aparte tambien el conjunto 

de daños potenciales en los elementos que conforman la vivienda y 

también en los habituales errores humanos al momento de construir una 

vivienda, los resultados que se obtuvieron se logró estimar que 

560,638.82 m2 de área construida en el sector que se consideró para el 

estudio, lo que equivale al 55.6% m2 del área total, sufrirá grandes daños 

en rigor por los fenómenos sísmicos con aceleraciones del suelo con las 

características ya mencionadas aceleración del suelo de 0.3g en la 

componente horizontal, con una ocurrencia probable de 0.02. Si se 

realiza una comparación con la investigación coincide que la zona en 

estudio Asociación Habitacional, Sven Ericsson y sus Sectores         es 

altamente vulnerable a sismos y que esta a su vez está afectada por 

viviendas informales de albañilería, acabe indicar que la investigación 

mencionada en los antecedentes es una investigación de nivel 

descriptivo que por lo tanto no está planteando una análisis de dos 

variables como la investigación planteada por mi persona.  

Laurente Pillaca (2007) en su investigación titulada: “Evaluación 

de vulnerabilidad en edificaciones causadas por sismos e inestabilidad 

de talud en el AA. HH Jesús Nazareno El Arenal, Mi Perú, Callao” llega a 

la conclusión que dicha área de estudio presenta una vulnerabilidad alta, 
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con una fragilidad elevada debido a que las viviendas el 86.31% son de 

material de madera, que a su vez presentan un estado de conservación 

malo con un 53.04%. Realizando una comparación con nuestra 

investigación se puede aseverar que la informalidad de las viviendas de 

albañilería en la Asociación Habitacional, Sven Ericsson y sus Sectores 

influye en la vulnerabilidad sísmica de manera significativa relacionando 

de alguna manera en que en ambos casos la vulnerabilidad sísmica es 

proporcional al buenas prácticas constructivas y el buen uso de los 

materiales.      

Según Paredes Lazo & Chacón Nuñoncal (2017), en su tesis: 

“Evaluación de la calidad constructiva y análisis de la vulnerabilidad 

sísmica, de viviendas edificadas sin asesoramiento técnico en el distrito 

de Yarabamba - Arequipa”, planteó como objetivo principal el de analizar 

el grado de vulnerabilidad sísmica de viviendas de albañilería en el 

distrito de Yarabamba, evaluando la calidad constructiva con la que se 

ejecutó su diseño y construcción; llegando a las conclusiones, la calidad 

constructiva en la edificación de viviendas del mencionado distrito, es 

deficiente, particularmente en el manejo de recursos y no por las 

deficiencias que puedan presentar estos; asimismo, el desconocimiento 

de propiedades básicas de los materiales de construcción como 

agregados, acero de refuerzo y unidades de albañilería han ocasionado 

un inadecuado manejo de estas construcciones. También se observa que 

el 68% de viviendas (albañilería cocida) presentan una vulnerabilidad 

sísmica alta, el 28% vulnerabilidad sísmica media, y solo el 2% 

vulnerabilidad sísmica baja. En comparación con la investigación 

realizada podemos aseverar según nuestros resultados que la zona de 

estudio Asociación Habitacional, Sven Ericsson y sus Sectores es 

vulnerable sísmicamente debido a la alta presencia de viviendas de 

albañilería informales, viviendas que durante su construcción no se ha 

considerado asesoría técnica y el uso de materiales adecuados para su 

construcción.  
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CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos concluimos: 

Con el objetivo general: Determinar la influencia de las viviendas 

informales de albañilería en la vulnerabilidad sísmica en la asociación 

habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo María – Huánuco – 2019. 

De acuerdo con el Objetivo General se ha determinado que si influye 

las viviendas informales de albañilería en la vulnerabilidad sísmica Asociación 

Habitacional Sven Ericsson y sus sectores.  

Con el Objetivo Específico 1: Determinar la influencia del diseño de las 

viviendas informales de albañilería en la vulnerabilidad sísmica en la 

Asociación Habitacional Sven Ericsson y sus sectores – Tingo María – 

Huánuco – 2019. 

De acuerdo con el Objetivo Especifico 1 se ha determinado que si 

influye el diseño de las viviendas informales de albañilería en la vulnerabilidad 

sísmica en la Asociación Habitacional Sven Ericsson y sus sectores. Entonces 

podemos aseverar de acuerdo a los resultados obtenidos que hay una mayor 

incidencia del diseño que comprende la ubicación de la vivienda, posesión de 

título de propiedad, otorgamiento de licencia de construcción y existencia de 

planos. 

Con el Objetivo Específico 2: Determinar la influencia de la asistencia 

técnica de las viviendas informales de albañilería en la vulnerabilidad sísmica 

en la Asociación Habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo María – 

Huánuco – 2019. 

De acuerdo con el Objetivo Especifico 2 se concluye que no influye la 

asistencia técnica de las viviendas informales de albañilería en la 

vulnerabilidad sísmica en la Asociación Habitacional Sven Ericsson y sus 

sectores. Aseveramos que de acuerdo a nuestro análisis de resultados que la 

presencia del ingeniero residente no va influir en la vulnerabilidad sísmica.  
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Con el Objetivo Específico 3: Determinar la influencia de la supervisión 

técnica de las viviendas informales de albañilería en la vulnerabilidad sísmica 

en la Asociación Habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo María – 

Huánuco – 2019. 

De acuerdo con el Objetivo Especifico 3 se ha determinado que no 

influye la supervisión técnica de las viviendas informales de albañilería en la 

vulnerabilidad sísmica en la Asociación Habitacional Sven Ericsson y sus 

sectores. Tambien se asevera de acuerdo a los resultados obtenidos que la 

presencia del ingeniero supervisor no influye de manera significativa en la 

vulnerabilidad sísmica en la zona en estudio. 

Con el Objetivo Específico 4: Determinar la influencia del control de 

calidad de los materiales de las viviendas informales de albañilería en la 

vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, Sven Ericsson, Sven 

Erickson y sus sectores – Tingo María – Huánuco – 2019. 

De acuerdo con el Objetivo Especifico 4 se ha determinado que no 

influye el control de calidad de los materiales en la vulnerabilidad sísmica en 

la Asociación Habitacional Sven Ericsson y sus sectores. Los controles de 

calidad de ladrillos, agregados y concreto no influyen significativamente en la 

vulnerabilidad sísmica en la zona de estudio se puede corroboran en el 

análisis de resultados.  
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RECOMENDACIONES  

➢ Se debe seguir investigando sobre los lugares que son vulnerables ante 

eventos sísmicos.  

➢ En las aulas universitarias de debe incidir en el análisis de vulnerabilidad 

sísmica en lugares poblados con el fin de evitar la pérdida de vidas 

humanas y materiales. 

➢ Que la municipalidad tome las medidas preventivas como reforzamiento 

de las viviendas para que cuando se produzca el sismo estas puedan 

desempeñarse mejor evitando pérdidas de vidas humanas y materiales. 

➢ Que las autoridades de la municipalidad de tingo maría puedan realizar 

reubicaciones de las personas en zonas que sean menos riesgosas. 

➢ Que las autoridades puedan tener en cuenta que el crecimiento 

poblacional va generar que haya presencia de viviendas informales, para 

ello deberán de incidir en la formalización de los terrenos y en la 

otorgación de las licencias de construcción.  

➢ De la investigación podemos decir que en el lugar estudio hay muchas 

viviendas informales en las cuales los habitantes no han tenido 

asesoramiento técnico ni supervisión técnica por parte de la municipalidad 

y que ante un movimiento telúrico de gran intensidad hay una alta 

probabilidad de que esas viviendas puedan sufrir daños estructurales.  
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

Problema general 
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viviendas informales de 

albañilería en la vulnerabilidad 

sísmica en la asociación 

habitacional, Sven Ericsson y sus 

sectores – Tingo María – Huánuco 
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Problemas específicos  

PE1: ¿Cuál será la influencia del 

diseño de las viviendas informales 

de albañilería en la vulnerabilidad 

sísmica en la asociación 

habitacional, Sven Ericsson y sus 

sectores – Tingo María – Huánuco 
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PE2: ¿Cuál será la influencia de la 

asistencia técnica de las viviendas 

informales de albañilería en la 

vulnerabilidad sísmica en la 

asociación habitacional, Sven 
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Objetivo general: 

OG:    Determinar la influencia de las 

viviendas informales de albañilería en 

la vulnerabilidad sísmica en la 

asociación habitacional, Sven 

Ericsson y sus sectores – Tingo María 

– Huánuco – 2019.  

Objetivos específicos: 

OE1:   Determinar la influencia del 

diseño de las viviendas informales de 

albañilería en la vulnerabilidad 

sísmica en la asociación habitacional, 

Sven Ericsson y sus sectores – Tingo 

María – Huánuco – 2019.  

OE2:    Determinar la influencia de la 

asistencia técnica de las viviendas 

informales de albañilería en la 

vulnerabilidad sísmica en la 

asociación habitacional, Sven 

Ericsson y sus sectores – Tingo María 

– Huánuco – 2019. 

OE3: Determinar la influencia de la 

supervisión técnica de las viviendas 

informales de albañilería en la 

vulnerabilidad sísmica en la 

Hipótesis general: 

HG:    HG: Las viviendas informales de albañilería 

influirá significativamente en la vulnerabilidad sísmica 

en la asociación habitacional, Sven Ericsson y sus 

sectores – Tingo María – Huánuco – 2019.  

Hipótesis específicas: 

HE1:    El diseño de las viviendas informales de 

albañilería influirá significativamente en la 

vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, 

Sven Ericsson y sus sectores – Tingo María – 

Huánuco – 2019. 

HE2: La asistencia técnica de las viviendas informales 

de albañilería influirá significativamente en la 

vulnerabilidad sísmica en la asociación habitacional, 

Sven Ericsson y sus sectores – Tingo María – 

Huánuco – 2019. 

HE3: La supervisión técnica de las viviendas 

informales de albañilería influirá significativamente en 

la vulnerabilidad sísmica en la asociación 

habitacional, Sven Ericsson y sus sectores – Tingo 

María – Huánuco – 2019. 

HE4: El control de calidad de los materiales de las 

viviendas informales de albañilería influirá 

significativamente en la vulnerabilidad sísmica en la 

Enfoque: 

Enfoque cuantitativo. 

Alcance o nivel: 

Sera de correlacional causal 

Diseño: 

Sera diseño no experimental 

transeccional o transversal. 

Técnica de investigación:  

Observación  

Instrumentos: 

Cuestionarios y fichas de 

evaluación según la norma 

E.070 de albañilería.  

Población: 

La población está conformada 

por 35 edificaciones de 

albañilería confinada en la 

asociación habitacional, Sven 

Ericsson y sus sectores – Tingo 

María – Huánuco. 

Muestra: 

La muestra seleccionada es no 

probabilística. 

La muestra está conformada por 

35 edificaciones de albañilería 
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Fuente: Elaboración propia.  
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS  
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CUESTIONARIO 

 TÍTULO: “LAS VIVIENDAS INFORMALES DE ALBAÑILERÍA 

Y SU INFLUENCIA EN LA VULNERABILIDAD SÍSMICA EN 

LA ASOCIACIÓN HABITACIONAL, SVEN ERICSSON Y SUS 

SECTORES -TINGO MARÍA - 2019” 

Indicaciones: A continuación, se le presenta un conjunto de preguntas que 

deberá leer con mucha atención y marcar con x la respuesta correcta, si lo 

necesita puede volver a leer las interrogantes. 

1. La ubicación de la vivienda está en una zona de riesgo: 

a) Si 

b) No 

2. Su vivienda posee título de propiedad: 

a) Si  

b) No  

3. Antes de la construcción de su vivienda le otorgaron su licencia de 

construcción: 

a) Si 

b) No  

4. Antes de la construcción de su vivienda contaba con planos: 

a) Si 

b) No  

5. En el tiempo que duro la construcción de su vivienda estuvo presente 

el ingeniero residente: 

a. Si  

b. No 

6. En el tiempo que duro la construcción de su vivienda estuvo presente 

alguna persona encargada por parte de la municipalidad para 

supervisar la construcción de la misma: 

a) Si 

b) No 

7. Al momento de construir su vivienda usted realizo el control de calidad 

de los ladrillos: 

a) Si 

b) No 

8. Al momento de construir su vivienda usted realizo el control de calidad 

de los agregados: 

a) Si 

b) No 

9. Al momento de construir su vivienda usted realizo el control de calidad 

del concreto: 

a) Si 

b) No 
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FICHA DE EVALUACIÓN O DE CAMPO  

A continuación, marque la siguiente ficha previa evaluación de las viviendas 

de albañilería en situ. 

1. La vivienda presenta irregularidad en planta: 

a) Si 

b) No  

2. La vivienda presenta irregularidad en elevación: 

a) Si 

b) No  

3. La vivienda presenta una correcta construcción de vigas dinteles según la 

norma E.070: 

a) Si 

b) No  

4. La vivienda tiene presencia de columnas cortas: 

c) Si 

d) No  

5. La vivienda cumple con la densidad de muros establecido en reglamento 

E. 070: 

a) Si 

b) No  

6. La vivienda presenta juntas de control: 

a) Si 

b) No  

7. La vivienda presenta arriostres horizontales y verticales: 

c) Si 

d) No  
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MAPA DE LA ZONA DE ESTUDIO CON COORDENADAS UTM 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE VULNERABILIDAD SÍSMICA  
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PANEL FOTOGRÁFICO 
 

En la imagen se muestra el recojo de datos por medio del cuestionario a los 
propietarios de las edificaciones en estudio.  
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En la imagen se muestra la encuesta realizada a otro propietario de la zona 
de estudio.  
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En la imagen se muestra la evaluación por medio de las fichas, así como 
tambien el recojo de datos de los propietarios por medio de los 
cuestionarios.  

 
 
En la imagen se muestra la evaluación técnica realizada a la edificación, se 
nota el deterioro de las edificaciones.  
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En la imagen se muestra el lugar de estudio llamado Asociación Habitacional 
Sven Ericsson y sus sectores- tingo maría. 
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En la imagen se muestra la toma de datos sobre la estructura para el cálculo 
de la densidad de muros. 

 


