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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo que viene sufriendo la industria del gas natural en nuestra actualidad, 

en el sector inmobiliario está incorporando el área de gas natural a los proyectos de 

pequeña, mediana y gran envergadura que se desarrollan en nuestro país, de 

acuerdo a lo mencionado la demanda del servicio de gas natural se ha vuelto parte 

de la implementación de servicios básicos dentro del hogar. Por otro lado, la 

seguridad que nos brinda este combustible debido a su composición y 

comportamiento hace que el mismo sea más seguro, limpio y de mayor eficiencia con 

respecto al gas licuado de petróleo. para la cocción de alimentos, calefacción y 

secado.  

En la actualidad para el diseño de un proyecto multifamiliar y su respectivo suministro 

de gas natural en condominios, edificios, comercios y residencias se deben alinear a 

las normativas peruanas como: NTP 111.011-2014, NTP 111.022, NTP 111023, 

E.M.040 y directivas de cálidda que es la concesionaria de Lima y Callao  

De acuerdo a las normas mencionadas para la instalación de gas natural en 

condóminos, edificios, comercios y residencias debemos tener presente para su 

diseño la aplicación de fórmulas como el caudal de diseño, el caudal de simultaneidad 

normal, caudal de simultaneidad común, Renouard lineal, Renouard cuadrático, 

velocidad del gas y el uso de tablas para determinar los factores de diseño.  

El desarrollo del diseño, cálculo de selección de equipos, accesorios y materiales para 

el desarrollo de un proyecto multifamiliar logra la obtención de distintas variables 

como longitud de la tubería, tipo de tubería, diámetro de tuberías, variación de 

presión, velocidad del gas natural, tipo de regulador y medidor. Finalmente se realiza 

el diseño para el sistema de ventilación y evacuación de gases de combustión de los 

gasodomésticos según lo requiera, los cuales deben garantizar el funcionamiento y 

confiabilidad de abastecimiento de gas natural para el proyecto multifamiliar praderas 

del Rímac.  

En el capítulo I, se establece el objetivo general y objetivos específicos, siendo el 

objetivo principal: Diseñar el abastecimiento de gas natural para un proyecto 

multifamiliar en la alameda pradera del Rímac.  

En el capítulo II, se establecen las bases teóricas y fundamentos que son el soporte 

principal para el diseño y dimensionamiento de los diámetros de las tuberías,  



  
 

reguladores y medidores de acuerdo a las necesidades de consumo, además se 

desarrollan las etapas del proyecto y cronograma de las actividades.  

En el capítulo III, se desarrollan los aportes del presente trabajo, se calculan los 

diámetros requeridos para las líneas montantes y líneas individuales, la selección de 

los materiales, equipos, dimensionamiento de ventilación natural y mecánica en los 

ambientes. También se realiza los planos y elaboración del presupuesto del proyecto. 

En el capítulo IV, se realiza la discusión de los resultados y conclusiones obtenidas 

del presente trabajo.  

En el capítulo V, se dan recomendaciones para el uso adecuado de las instalaciones 

y las medidas de seguridad.  

Finalmente, en el capítulo VI, se citan las fuentes bibliográficas que sirvieron 

como base de apoyo en el trabajo de investigación.  
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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

Diseñar el sistema de abastecimiento de gas natural para un proyecto 

multifamiliar en la alameda praderas del Rímac.  

1.1.2. Objetivos específicos 

▪ Definir el recorrido por donde pasara la línea montante y líneas individuales 

de cobre y pe-al-pe teniendo en cuenta el direccionamiento de las normativas 

peruanas.  

▪ Seleccionar los equipos de medición y regulación de presión en la primera y 

segunda etapa.  

▪ Calcular y dimensionar el sistema de tuberías que recorren la línea principal y 

línea individual hasta la llegada a cada departamento.  

▪ Calcular el sistema de ventilación para los gabinetes, conductos técnicos y 

área donde se encuentra el gasodoméstico de acuerdo a la normativa EM 

040.  

1.2. Organización de la Empresa o Institución 

1.2.1. Antecedentes históricos 

JHEVIGAS se estableció en el año 2018 como una empresa vinculada al rubro 

de los hidrocarburos y sus afines, que brinda servicios de redes internas de 

gas natural para los sectores residenciales, multifamiliares y comerciales. 

Contamos con un gran equipo técnico altamente calificado que está en 

constante capacitación y actualización, se trabaja con las normas nacionales 

como internacionales. realizando buenas prácticas con ética y profesionalismo, 

gracias al trabajo de nuestros colaboradores seguimos creciendo día a día para 

brindar el mejor servicio a nuestros clientes.  

1.2.2. Filosofía empresarial 

• Misión 

Nuestra misión es asegurar una instalación de gas natural en forma segura. 

brindando servicios y productos de calidad. Sobre una base rígida, con 

esfuerzo, transparencia y unión. Se busca crecer y sobrepasar nuestras metas 

para la satisfacción de nuestros clientes.  
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• Visión 

Convertirnos en una de las mejores empresas en el sector de instalación de 

gas natural, ser reconocida por brindar un excelente servicio, buscando 

constantemente la satisfacción de los clientes por medio de la calidad, garantía 

y respeto por el medio ambiente.  

 
• Valores 

Conducta ética, integridad, honestidad, compromiso y responsabilidad.  

 
• Satisfacción de nuestros clientes, orientación al logro, trabajo en equipo, 

calidad y seguridad.  

• Responsabilidad social con nuestros colaboradores, la comunidad y el medio 

ambiente.  

 

1.2.3. Estructura organizacional 

La empresa cuenta con un organigrama estructural el cual se muestra en la 

figura 1.1  

Respecto a las funciones, me desempeño como supervisor de proyectos de 

redes internas de gas natural en campo son las siguientes:  

• Realizo las visitas programadas a los predios para ver la factibilidad y viabilidad 

de la instalación interna de gas natural.  

• Defino el circuito de la red interna de gas natural, evaluó los detalles 

constructivos a su vez estos tienen que estar alineados a la normativa de gas 

natural y demás normativas que intervengan en este proceso.  

• Coordino con el área de logística para que entreguen los materiales en las 

fechas establecidas para la construcción de la red interna.  

• Realizo la charla de seguridad y permiso de trabajo para el inicio de labores.  

• Realizo el control y seguimiento de la cuadrilla para enviar mi reporte de 

avance diario.  

• Inspecciono el uso adecuado de las herramientas, materiales y equipos 

proporcionados a las cuadrillas.  
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• Constato que los técnicos registren el inicio de la instalación interna de gas 

natural en el portal de habilitaciones de Osinerming, así como el cierre de las 

mismas en tiempo real.  

• Verifico que las instalaciones estén alineadas a la normativa respectiva, para 

su posterior habilitación.  

• Identifico las buenas prácticas en el desarrollo de actividades, para realizar una 

mejora continua.  

 

Figura 1.1 Organigrama General de la Empresa JHEVIGAS E.I.R.L 

 

Fuente: JHEVIGAS E.I.R.L 

GERENTE GENERAL 

RECURSOS HUMANOS ASESORIA LEGAL 

AREA COMERCIAL 
AREA DE PRODUCCION AREA DE LOGISTICA 

AREA ADMISNISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

COORDINADOR DE 
VENTAS JEFE DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE PEDIDOS Y 

ALMACEN JEFE DE LIQUIDACION 

SUPERVISOR DE PROYECTOS 
ELDIBRANDO RONALD CARHUALLANQUI FERRER 

TECNICO SUPERVISOR 
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2. FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2.1. Marco Teórico 

Antecedentes nacionales 

Tesis de Grado previo a la obtención del Título de Ingeniero civil, Titulado: “DISEÑO 

DE INSTALACIONES DE GAS NATURAL DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR 

GALLESE CON EL USO DE LAS NORMAS COMPLEMENTADAS NORMA TÉCNICA 

E.M. 040 INSTALACIONES DE GAS Y NORMA TÉCNICA PERUANA (111.011-  

2014).2016” presentado por el bachiller Flores Vega, Freddy Ramiro., 2017. 

UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.  

La investigación surge debido a que en la actualidad las instalaciones de gas se están 

implementando de las edificaciones multifamiliares por lo que es necesidad de 

consultar manejar y utilizar normas que apoyen en el diseño de instalaciones de gas 

natural para edificios multifamiliares El nivel de investigación es el experimental, se 

realizó el diseño de las instalaciones de gas en el edificio multifamiliar Gállese 

utilizando las normas, E.M.040 Instalaciones de gas y la Norma Técnica Peruana 

111.011, con el objetivo de explicar la Norma Técnica de Edificación E.M. 040 

Instalaciones de Gas se complementa con la Norma Técnica Peruana NTP111.011- 

2014 para favorecer el diseño de instalaciones de gas natural del edificio multifamiliar 

Gallese. La tesis permitió llegar a las conclusiones que se reportan indicando que el 

desarrollo de los planteamientos teóricos llevados a los valores prácticos permitió el 

valor agregado de la metodología de cálculo para cada tipo de diseño por lo que se 

indican; que el uso de la Norma Técnica de Edificación E.M. 040 Instalaciones de Gas 

se complementa con la Norma Técnica Peruana NTP111.011-2014 para favorecer el 

diseño de instalaciones de gas natural porque se ha logrado el desarrollado del 

proyecto bajo los requisitos. A si mejorar las condiciones del edificio multifamiliar 

Gállese, considerándose los valores del caudal de departamento 2.87 m3/h; con 

reguladores de la primera etapa de 22.96 m3/h y en la segunda etapa el valor del 

gabinete doble fue de 5.76 m3/h, gabinete triple de 5.16 m3/h para una lográndose 

un confinamiento menor a 4.8m3/kW lo que se logró con unas rejillas de ventilación 

inferior 20 cm x 25 cm con una área de 500 cm2 , por lo que dichas normas en el 

plano empírico se complementan El uso de la Norma Técnica de Edificación E.M. 040. 

Instalaciones de Gas favorece el diseño de instalaciones de gas natural del edificio  
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porque se ha logrado el desarrollado del proyecto teórico en el aspecto práctico se ha 

obteniendo un diámetro de 25 mm para el diseño de instalaciones de gas. El uso de 

la Norma Técnica Peruana NTP111.011-2014 favorece en el diseño de instalaciones 

de gas natural del edificio obteniendo resultados en la velocidad del flujo del gas 

menos a 40 m/s y presión menor a 340 mbar como las normas así lo exigen. También 

se concluyó que el uso de la Norma Técnica de Edificación E.M. 040 Instalaciones de 

Gas favorece el diseño de instalaciones de gas natural del edificio porque se logró el 

desarrollado del proyecto, cumpliendo con los diámetros y características de las 

tuberías establecidas por la norma ya que favorece el diseño de instalaciones de gas 

natural del edificio manteniendo los caudales y velocidad del flujo de gas establecido 

por la norma con valores de la presión total optima de 277.045 mm bar que se 

encuentra en la norma. Los resultados obtenidos cumplieron con los requisitos en el 

diámetro de tuberías, el caudal y el flujo del gas y obteniendo la presión establecida 

por las normas. Se realizó el análisis estadístico con los resultados de los indicadores 

de las variables dependientes e independientes y se interpretaron las figuras y 

cuadros obtenidos. Finalmente se desarrolló las conclusiones, donde la principal 

conclusión fue el uso de la Norma Técnica de Edificación E.M. 040 Instalaciones de 

Gas y la Norma Técnica Peruana NTP111.011-2014 se complementan para favorecer 

el diseño de instalaciones de gas.  

 
Tesis de Grado previo a la obtención del Título de Ingeniero civil, Titulado: 

“PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN DE UN PROYECTO DE INSTALACIÓN DE  

GAS EN VIVIENDAS MULTIFAMILIARES USANDO LA FILOSOFÍA LEAN 

CONSTRUCTION” presentado por el bachiller Karla Sofía Delgado Martínez, 

2021.PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ.  

En el año 2018, el gobierno peruano estipuló por medio de una normativa legal un 

subsidio para todos los proyectos de vivienda económica que a partir de esa fecha 

incluyan el sistema de gas natural, ya que representa una sostenible fuente de 

energía en el país. Por este motivo, todos los involucrados deben informarse más 

acerca de esta fuente de energía. De la misma manera, deben poder analizar y 

evaluar los procesos que involucran estas actividades e implementar más control en 

los proyectos de instalaciones de gas en viviendas multifamiliares. Por otro lado, 

existen pocas publicaciones sobre procesos constructivos de instalaciones de gas, 

las cuales tienen escaso nivel de detalle sobre programaciones definidas en obra.  
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Como consecuencia de lo anterior, un estudio que desarrolle estos temas sería muy 

beneficioso para todos los involucrados. En la presente tesis se investigará y 

expondrá información acerca del proyecto de instalaciones de gas natural y su 

desarrollo en el país. Además, se analizará las actividades de construcción de estas 

instalaciones y se propondrá una metodología de planificación y programación bajo 

el enfoque de la filosofía Lean Construcción, metodología que optimiza los procesos 

y reduce las pérdidas. La propuesta detallará los procesos constructivos en las 

distintas fases del proyecto. El estudio incluye las herramientas, técnicas y buenas 

prácticas de cada proceso y servirá de guía para todos los involucrados en proyectos 

de vivienda multifamiliar. Por último, se determinarán conclusiones y 

recomendaciones con la finalidad de mejorar los procesos en los proyectos con 

instalaciones de gas en que se implemente la propuesta.  

 
Tesis de Grado previo a la obtención del Título de Ingeniero civil, Titulado: 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ENERGÉTICO EN UNA EDIFICACIÓN EN 

EL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR – LIMA-PERU, PARA MEJORAR EL  

ÍNDICE DE ECOEFICIENCIA.” presentado por el bachiller Yachachin Mateo José 

Luis.2017. UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.  

La inestabilidad en el precio de energía extraíbles y renovables como son el petróleo 

y la energía eléctrica además de la optimización de la combustión del gas natural y la 

preocupación por la contaminación ambiental y las emisiones de gases de efecto 

invernadero se ha convertido en la motivación para la realización de este trabajo de 

tesis. En la actualidad el mundo ha presenciado grandes cambios en su estructura 

social, económica, política y sobre todo ambiental; la contaminación desmesurada de 

ciertos países y la falta de preocupación de los organismos internacionales a 

provocado un cambio climático que ha sido causante del calentamiento global, 

afectando grandes regiones y provocando desastres naturales nunca antes 

imaginados. No podemos continuar dependiendo de energías contaminantes y caras 

como son el petróleo, carbón, la electricidad, etc. Como las principales alternativas 

energéticas, debemos de buscar opciones más eficientes que nos ayuden a mantener 

un desarrollo sostenible y más aún, que no perjudiquen al medio ambiente ni a la 

economía de cada usuario. El presente trabajo tiene por finalidad analizar al gas 

natural como una alternativa de combustible limpio y barato para las edificaciones del 

Perú además de su sistema de combustión que es muy óptimo.  
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Antecedentes internacionales 

Tesis de Grado previo a la obtención del Título de Ingeniero petrolero, Titulado: 

“POTENCIAL DEL GAS NATURAL EN MEXICO” presentado por el bachiller José Luis 

Ortiz camargo.2014. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.  

Durante los últimos años se han multiplicado las inversiones en actividades 

petroleras, por su parte, la producción de crudo disminuyó a una tasa anual de 3.3%. 

De continuar estas tendencias, tanto en consumo como en producción de energía, 

para el 2020 México se convertiría en un país estructuralmente deficitario en energía, 

lo que implicaría la importación de energéticos para la producción primaria. 

Adicionalmente, México enfrenta retos en materia ambiental, donde los costos a la 

salud y al medio ambiente derivados de la generación y del uso de la energía son 

significativos. Los efectos del cambio climático también representan un reto 

importante, lo que ocasionará impactos en la salud y sobre diversos sectores 

económicos. El uso de Gas Natural ayudará en materia de Reducción de emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero, debido a la sustitución de combustibles. El aumento 

en la oferta de gas natural y la baja en el precio, beneficia directamente los procesos 

industriales, lo que permitirá que gran número de instalaciones de PEMEX cambien 

a gas natural, dicho cambio se dará principalmente en las refinerías donde se verá 

mayor el impacto al pasar de uno de los combustibles fósiles con mayores emisiones 

de gases y compuestos de efecto invernadero al combustible fósil más limpio que es 

el gas natural.  

 
 

Tesis de Grado previo a la obtención del Título de Licenciatura en Construcciones 

Civiles, Titulado: “DISEÑO Y CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN INTERNA DE GAS 

NATURAL A BAJA PRESIÓN PARA EL BLOQUE CENTRAL DEL INSTITUTO  

TECNOLÓGICO “BOLIVIA MAR”, presentado por José Rodolfo Ochoa Capaico,2015. 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS.  

La investigación tiene como objetivo el diseño y cálculo de la instalación interna de 

gas natural a baja presión para el bloque central del instituto Tecnológico “Bolivia 

Mar”, ubicado en el sector de Senkata de la ciudad de EL Alto, en el departamento de 

la Paz.  
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La investigación concluye que la implementación del proyecto es costosa ya que se 

debe provisionar 60 calefones, se requiere un soldador con calificación 6G también 

se concluye que el uso de uniones bridadas con junta dieléctrica, disminuye el costo 

del proyecto, debido a que la instalación de tubería de acero galvanizado es menos 

costosa que la de acero negro.  

 
 

Tesis de Grado previo a la obtención del Título de Ingeniero Mecánico, Titulado: 

“DISEÑO Y ANALISIS DE LA RED INTERNA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCIÓN 

DE GAS NATURAL HACIA LOS CENTROS DE CONSUMO DE LA PLANTA METAL- 

MECANICA, BAJO LAS NORMAS DE USO Y MANEJO DE GAS NATURAL”,  

presentado por Erick Fernando Ramírez Espejel, 2013. Instituto Politécnico Nacional, 

México, D.F.  

La investigación tiene como objetivo satisfacer las necesidades del cliente, 

consumidor de GLP, con un combustible alterno como el Gas Natural, a un bajo costo 

e inversión de áreas y personal capacitado para su manejo. Se concluye que el costo 

de operación de la planta disminuirá en un 65% respecto al combustible inicial, se 

logró certificar y acreditar la validez del diseño de la red ante la Comisión Reguladora 

de Energía (CRE) para su operación y funcionamiento, además se determinó una 

reducción del 25% de contaminantes al medio ambiente.  

 
Gas natural 

El gas natural es una de las fuentes de energía más limpias y respetuosas con el 

medio ambiente ya que es la que contiene menos dióxido de carbono y la que lanza 

menores emisiones a la atmósfera. Es además una energía económica y eficaz. Una 

alternativa segura y versátil que satisface la demanda energética en los sectores 

domésticos, comercial e industrial.  

Desde el punto de vista de su composición, se trata de un hidrocarburo formado 

principalmente por metano, aunque también suele contener una proporción variable 

de nitrógeno, etano, CO2, H2O, butano, propano, mercaptanos y trazas de 

hidrocarburos más pesados. Este porcentaje varía en función de los yacimientos en 

los que se encuentre, el gas natural está solo o acompañado. El metano es un átomo 

de carbono unido a cuatro de hidrógeno (CH4) y constituye hasta el 97% del gas 

natural. Hace millones de años, se fueron depositando capas de materia orgánica  
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entre los sedimentos del fondo de estuarios y pantanos, en un ambiente muy pobre 

en oxígeno. Al mezclarse estos sedimentos con partículas arenosas y arcillosas y con 

restos de organismos vegetales, aumentó la presión y la temperatura y se formó el 

gas natural. El gas natural que se creó, cuyas proporciones dependen de la 

temperatura y presión a que estuvieran sometidas, pugnaba entonces por ascender 

entre las capas de terreno permeable hasta que quedaba acumulado en lo que hoy 

llamamos yacimientos o reservas y que se van descubriendo hoy en día. Estos 

yacimientos de gas natural son, por tanto, una acumulación de hidrocarburos, que 

pueden encontrarse saturando los poros o las fisuras de las rocas en las que se 

encuentran. El proceso de extracción del gas natural es muy parecido al del petróleo 

y su transporte se realiza mediante gasoductos hasta los centros de consumo 

(Enagas,2020).  

 

Figura 2.1 Ubicación del gas natural en la naturaleza. 

Fuente: cálidda 
 

Características del gas natural 

▪ Combustible fósil.  

▪ Inodoro e incoloro.  

▪ Comparativamente tiene una combustión más limpia que otros combustibles 

(menor cantidad de CO2, CO, NO2, S y cenizas).  

▪ Motores y quemadores que usan gas son fáciles de limpiar y conservar.  

 
 

Clasificación del gas natural 

▪ Gas Dulce: Es aquel que no contiene sulfuro de hidrógeno.  

https://goodnewenergy.enagas.es/comprometidos/entrevista-a-susana-de-pablo-directora-de-dispatching-de-enagas/
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▪ Gas Agrío: Contiene cantidades apreciables de sulfuro de hidrógeno y por lo 

tanto es muy corrosivo.  

▪ Gas Rico: (Húmedo) Es aquel del que tiene cantidades apreciables de 

hidrocarburos líquidos.  

▪ Gas Pobre: (Seco) Está formado prácticamente por metano.  

 
 

Selección del proceso de gas natural 

Depende de la composición del gas, presión disponible del gas y recuperación 

de líquidos deseados (Osinerming).  

Figura 2.2 Procesamiento del gas natural 

 

Fuente: http/www.ssecoconsulting.com 
 

Generalidades del gas natural 

 
El Gas Natural es una mezcla de hidrocarburos simples que existe en estado 

gaseoso. Se encuentra generalmente en depósitos subterráneos profundos formados 

por roca porosa o en los domos de los depósitos naturales de petróleo crudo. Se 

estima que el gas se originó por separación de las moléculas grandes de petróleo por 

acción de calor y temperatura en millones de años.  

Esta constituido de hidrocarburos y una fracción menos de compuestos que no son 

hidrocarburos. En la fracción de no hidrocarburos se encuentran diversos compuestos 

que deben ser retirados: Agua, Mercurio, CO2, H2S, N2, mercaptanos. La fracción de  

http://www.ssecoconsulting.com/
http://www.ssecoconsulting.com/
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hidrocarburos es mayoritaria y puede comprender diversos alcanos: Metano, etano, 

propano, butano, pentano, hexano y compuestos más pesados. Si la fracción 

Hidrocarburo sólo contiene metano (a veces se considera también el etano) se 

denomina Gas Seco.  

Tabla 2.1 Composición del gas natural 

 

Fuente: http//es: www.energiaysociedad.es 

 
 

▪ Si existen compuestos más pesados que el metano, a ellos se le denominan 

Condensados.  

▪ A la fracción de etano y más pesados también se le denomina Líquidos del Gas 

Natural.  

▪ A la fracción constituida por Propano y Butano se le denomina Gas Licuado de 

Petróleo.  

▪ La fracción constituida por pentano y más pesados se le denomina Gasolina 

Natural.  

▪ Cuando se extrae gas natural, el propano y butano se licuefactuan por presión o 

frio y se extraen como gas licuado de petróleo (GLP).  

▪ Si existen compuestos más pesados estos son líquidos a presión atmosférica y 

constituyen la gasolina natural.  

▪ El resto del gas (mayormente metano) se seca y distribuye por gasoductos.  

▪ El Gas Natural Licuefactado (LNG) se puede transportar en buques refrigerados  

▪ La condición estándar se refería por el uso a 0°C y 1 atmósfera, hoy en día pueden 

existir variaciones por lo que se recomienda ser cuidadoso al emplearla.  

▪ El poder calorífico se mide en BTU o en Kilocalorías.  

▪ El poder calorífico depende de la composición del gas, se estima que el poder 

calorífico del gas seco es de 1,077 BTU/pie3.  

http://www.energiaysociedad.es/
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▪ Algunos valores útiles son: 1 MMBTU = 1.0551E+09 J = 2.5200E+08 Caloría  

▪ El gas se compra usualmente en unidades de energía.  

▪ El flujo de gas en MMPC/D es la forma como usualmente se entrega al consumidor, 

por lo que la determinación comercial de lo que se paga requiere tanto de un 

medidor de flujo como de un medidor de poder calorífico.  

 
Tabla 2.2 Propiedades físicas del gas natural 

 

 

Productos del gas natural 

Fuente: https://www.glplatam.com 

▪ Directos: metano, etano, propano, butano, gasolina natural.  

▪ Petroquímicos: – Etileno (polietileno, etilenglicol, cloruro de vinilo) – Amoníaco 

(úrea, nitrato de amonio, sulfato de amonio, fosfato de amonio) – Metanol 

(formaldehídos, ácido acético).  

 

Ventajas del gas natural 

▪ Comodidad: Al ser una energía de suministro continuo esta siempre disponible 

en la cantidad y en el momento que se le necesite.  

▪ Limpieza: El gas natural es menos contaminante que los combustibles sólidos y 

líquidos. Por un lado, como cualquier otro combustible gaseoso, no genera 

partículas sólidas en los gases de la combustión.  

▪ Seguridad: El gas natural, a diferencia de otros gases combustibles, es más 

ligero que el aire, por lo que, de producirse alguna fuga, se disipa rápidamente en 

la atmósfera. Únicamente, se requiere tener buena ventilación.  

▪ Economía: Es la energía de suministro continuo más barata.  

http://www.glplatam.com/
http://www.glplatam.com/
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Usos del gas natural 

Se usa para la generación eléctrica, como combustible en las industrias, comercios, 

residencias y también en el transporte (Minen).  

 
Tabla 2.3 Principales usos de gas por el sector productivo 

 

Fuente: http://www.minem.gob.pe 
 

Gas natural para la generación eléctrica. 

El gas natural se ha constituido en el combustible más económico para la 

generación de electricidad, ofrece las mejores oportunidades en términos de 

economía, aumento de rendimiento y reducción del impacto ambiental. Estas 

ventajas pueden conseguirse tanto en las grandes centrales termoeléctricas, así 

como en las pequeñas. entre ellas tenemos centrales de ciclo combinado y 

centrales térmicas de cogeneración.  

Ciclo combinado de gas. - Se basa en la producción de energía a través de ciclos 

diferentes, una turbina de gas y otra turbina de vapor. El calor no utilizado por uno 

de los ciclos se emplea como fuente de calor del otro. De esta forma los gases 

calientes de escape del ciclo de turbinas de gas entregan la energía necesaria para 

el funcionamiento del ciclo de vapor acoplado. Esta configuración permite un muy 

eficiente empleo del gas natural. La energía obtenida en estas instalaciones puede  

http://www.minem.gob.pe/
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ser utilizada, además de la generación eléctrica, para calefacción a distancia y para 

la obtención de vapor de proceso.  

 
Figura 2.3 Esquema de ciclo combinado 

 

Fuente: todocalderas.com.ar 

 

 
▪ Cogeneración. - La cogeneración es la producción simultánea de energía 

eléctrica y energía térmica utilizando un único combustible como el gas natural. 

Las plantas de Cogeneración producen electricidad y calor para aplicaciones 

descentralizadas y donde se requieran. Estas plantas tienen una óptima eficiencia 

en las transformaciones energéticas y con mínimas contaminaciones 

ambientales. Una planta de cogeneración está compuesta por un motor de 

combustión interna de ciclo Otto (o turbina de gas) que acciona un alternador 

(generador eléctrico). A este conjunto generador se le puede aprovechar la 

energía térmica liberada a través de la combustión de los gases, mediante 

intercambiadores de calor instalados en los circuitos de refrigeración, de camisas 

de aceite lubricante, más el aprovechamiento en la caldera de recuperación de 

gases de escape. Usualmente la ubicación de estas plantas es próxima a los 

consumidores, con lo cual las pérdidas por distribución son menores que las de 

una central eléctrica y un generador de calor convencional.  
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Gas Natural para la Industria.  

 
Reemplaza ventajosamente a otros combustibles. Ideal para procesos industriales, 

como la industria de la cerámica, del cemento y la fabricación de vidrio. En la 

fabricación del acero puede ser usado como reductor siderúrgico en lugar del coque 

(Hierro esponja). Es también utilizado como materia prima en la industria petroquímica 

y para la producción de amoníaco, úrea en la industria del fertilizante.  

 
 

Figura 2.4 Industria del gas natural 
 

Fuente: https://blogdequk.com 

 
 
 
 
 

Gas natural para uso comercial. 

Se utiliza como combustible en restaurantes, panaderías, lavanderías, hospitales y 

demás usuarios colectivos para cocción de alimentos, servicio de agua caliente, y 

calefacción  
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Figura 2.5 Esquema típico de un multifamiliar 

 

Fuente: Minen 
 

Gas natural para uso residencial. 

Se utiliza en los hogares, para la cocina, servicio de agua caliente y calefacción. 
 
 

Figura 2.6 Esquema típico residencial 

 

Fuente: Gas Natural de Lima y Callao S.A. 
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2.2. Bases teóricas 

Diseño y dimensionamiento del circuito de tuberías de cobre y pealpe para 

suministrar gas natural en un proyecto multifamiliar. 

Para el diseño del circuito de gas natural seco se debe considerar los siguientes 

aspectos:  

1. Máxima cantidad de gas natural requerida por los artefactos.  

2. Mínima presión de gas natural requerida por los artefactos a gas natural.  

3. Las previsiones técnicas para atender las demandas futuras.  
 

4. El factor de simultaneidad asociado al cálculo del consumo máximo 

probable.  

5. Gravedad específica y poder calorífico del gas natural seco. Para 

dimensionamiento de tuberías el poder calorífico superior es 9500 

Kcal/m3 medidos condiciones estándar.  

6. La caída de presión en la instalación interna y el medidor.  

7. Longitud de la tubería y cantidad de accesorios.  

8. Velocidad permisible del gas.  

9. Influencia de la altura (superior a los 10 metros).  

10. Material de las tuberías y los accesorios.  

 
 

En las instalaciones residenciales que operan a una presión que se encuentran en 

los parámetros de 17 – 25 mbar. Las presiones máximas en las líneas internas de 

gas natural para uso residencial se mostrarán en la siguiente tabla.  

Tabla 2.4 Presiones para el tipo de línea de gas 

 

Líneas para suministro de gas natural para 

uso residencial 

Presión máxima 

kPa (mbar) 

Línea montante 34 kPa (340 mbar) 

Línea individual interior 2,5 kPa (25 mbar) 

 

Fuente: NTP 111 011 
 

a. Caudal de consumo 
 

                               1 
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Donde:  

Q: Caudal circulante por la tubería (m3/h)  

q: Potencia calorífica de los gasodomesticos (Kw/h)  

PC: Poder calorífico superior del gas natural (11.05 Kw.hr/m3)  

 
 

b. Longitudes equivalentes de accesorios 

Se deberá calcular la longitud equivalente de los accesorios de tuberías 

según el tipo de material y diámetro normalizado.  

 
c. Diámetro de tuberías 

  2  

Donde:  

Q: Caudal circulante por la tubería (m3/h) 

h: Caída de presión (kg/cm2)  

d: Diámetro estimado (mm)  

L: Longitud máxima de cálculo para el tramo (m) 

S: Densidad relativa del gas natural  

 
d. Formula de poole 

 
 

 
 

Donde: 

3  

 
 
 

Tabla 2.5 Variables y descripción de la fórmula de poole 

 

Ø  Diámetro interior real (cm)  

L  Longitud (m)  

Δp  Pérdida de presión (Pa)  

PCT  Potencia de cálculo total (Mcal/hora)  

K  Factor de fricción según  

Coeficiente  Para el gas natural seco 0,0011916  

 

Fuente: NTP 111 011.2014 
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Tabla 2.6 Factor de fricción de la fórmula de poole 

 

Ø - pulgadas  K  

3/8 - 1  1800  

11/4 - 11/2  1980  

2   - 2 1/2  2160  

3  2340  

4  2420  

 

Fuente: NTP 111 011.2014 

 

 
e. Velocidad lineal 

 
 

4  

Donde:  

Q: Caudal circulante por la tubería (m3/h) 

P: Presión de cálculo absoluta (kg/cm2) 

D: Diámetro interior de la tubería (mm)  

V: Velocidad lineal para Renouard cuadrática (m/s) < 30 m/s 

V: Velocidad lineal para Renouard lineal (m/s) ≤ 40 m/s  

 
f. Renouard cuadrática 

 

                                        5  

Donde:  

PA y PB: Presión absoluta en ambos extremos del tramo (kg/cm2) 

S: Densidad relativa del gas natural  

L: Longitud del tramo incluyendo la longitud equivalente de los accesorios 

que la componen (m)  

Q: Caudal circulante por la tubería (m3/h) 

D: Diámetro interior de la tubería (mm)  

 
g. Renouard lineal 

6  
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Donde:  

ΔP: Caída de presión (mbar)  

d: Densidad del gas natural seco  

L: Longitud del tramo incluyendo la longitud equivalente de los accesorios 

que la componen (m)  

Q: Caudal circulante por la tubería (m3/h) 

D: Diámetro interior de la tubería (mm)  

 
La velocidad de circulación del gas natural seco en la línea individual interior o 

en la línea montante será menor o igual a 40 m/s, para evitar vibraciones, ruidos o 

erosión del sistema de tuberías.  

Los cálculos para el diseño y dimensionamiento de la instalación interna residencial 

deberán garantizar las condiciones de presión y caudal requerido por el artefacto 

a gas natural. La presión de uso para artefactos a gas natural para uso residencial 

deberá tener una presión mínima de 17 mbar y máxima de 25 mbar  

 
Definiciones de conceptos básicos en el gas natural según la norma [7] 

 
Accesibilidad: Grado de facilidad de manipulación que tiene o ha de tener un 

dispositivo de la instalación (llave, aparato, regulador, medidor, entre otros). 

Accesibilidad grado 1: Se entiende que un dispositivo tiene accesibilidad grado 

uno (1) cuando su manipulación puede realizarse sin abrir cerraduras, y el acceso 

o manipulación, sin disponer de escaleras o medios mecánicos especiales. 

Accesibilidad grado 2: Se entiende que un dispositivo tiene accesibilidad grado 

dos (2) cuando está protegido por un armario, registro practicable o puerta, 

provistos de cerraduras con llave normalizada. Su manipulación debe poder 

realizarse sin disponer de escaleras o medios especiales.  

Accesibilidad grado 3: Se entiende que un dispositivo tiene accesibilidad grado 

tres (3) cuando para la manipulación se precisan escaleras o medios mecánicos 

especiales o bien que para acceder a él hay que pasar por zona privada o que aun 

siendo común sea de uso privado  

Acometida: Instalaciones que permiten el suministro de gas natural seco desde 

las redes de distribución hasta las instalaciones internas. La acometida puede  
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tener entre otros componentes: los equipos de regulación, el medidor, la caja o 

celda de protección, accesorios, filtros y las válvulas de protección.  

Aprobado: Aceptable a la entidad competente.  

artefactos a gas (gasodomesticos): Es aquel que convierte el gas natural seco 

en energía e incluye a todos sus componentes; puede ser una cocina, una terma, 

un calefactor, entre otros.  

Caja de protección: Recinto con dimensiones suficientes y ventilaciones 

adecuadas para la instalación, mantenimiento y protección del sistema de 

regulación de presión y medición, con el propósito de controlar el suministro del 

servicio de gas natural seco para uno o varios usuarios. La caja de protección 

puede ser un gabinete, un armario, una caseta, un nicho o un local.  

Camisa protectora: Tubos de resistencia mecánica adecuada, que alojan ensu 

interior una tubería de conducción de gas para su protección.  

Conductos: Espacio destinado para alojar una o varias tuberías para conducción 

de gas.  

Conector: Tubería flexible con accesorios en los extremos para conectar la salida 

del sistema de tuberías con la entrada de gas al artefacto. Estas pueden ser 

conectores metálicos o de elastómero flexibles o rígidos.  

Distribuidor: Concesionario que realiza el servicio público de suministro de gas 

natural seco por red de ductos a través del sistema de distribución.  

Entidad competente: Es el ente responsable de verificar la correcta aplicación 

de cualquier parte de esta Norma Técnica Peruana.  

Instalación interna: Sistema consistente de tuberías, conexiones, válvulas y otros 

componentes que se inicia generalmente después del medidor o la acometida y 

con el cual se lleva el gas natural seco hasta los diferentes artefactos a gas del 

usuario final. En caso la acometida se encuentre en el interior del predio del usuario 

o en una zona de propiedad común en el caso de viviendas multifamiliares, las 

instalaciones internas podrán comprender también tramos de tubería que 

antecedan al medidor o la acometida.  

Instalador registrado: Persona natural o jurídica competente para poder ejecutar, 

reparar o modificar instalaciones internas de gas natural seco, y cuyo 

representante es una persona experimentada o entrenada, o ambos, en tal trabajo 

y ha cumplido con los requisitos de la entidad competente.  
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Línea individual interior: Sistema de tuberías al interior de la edificación que 

permite la conducción de gas natural seco de un mismo usuario. Está 

comprendida desde la salida del medidor o regulador de última etapa, en caso éste 

se encuentre aguas abajo del medidor, hasta los puntos de conexión de los 

artefactos.  

Línea montante: Sistema de tuberías con recorridos generalmente horizontales  

y/o verticales, por áreas comunes externas e internas de la edificación, que permite 

la conducción de gas natural con presión máxima regulada hasta 340 mbar. Debe 

terminar en un regulador o sistema de regulación-medición.  

Medidor: Instrumento utilizado para cuantificar el volumen de gas natural seco que 

fluirá a través de un sistema de tuberías.  

Poder calorífico bruto o superior (PCS): Cantidad de calor que es liberado por  

la combustión completa de una cantidad específica de gas con aire, ambos a 

288,15 K al iniciarse la combustión. Los productos de la combustión se enfrían 

hasta los 288,15 K midiéndose el calor liberado hasta este nivel de referencia. Es 

el que se aplica para los cálculos de diseño del sistema de tuberías.  

Presión de distribución: Presión del gas natural seco en una red de distribución, 

de acuerdo a la reglamentación nacional técnica vigente.  

Presión de uso del artefacto a gas: Presión del gas natural seco medida en la 

conexión de entrada al artefacto a gas cuando este se encuentra en 

funcionamiento. En general, los artefactos para uso residencial tienen una presión 

de uso entre los 17 mbar y 25 mbar.  

Regulador de presión: Aparato que reduce la presión del fluido que recibe y la 

mantiene constante independientemente de los caudales que permite pasar y de 

la variación de la presión aguas arriba del mismo, dentro de los rangos admisibles. 

La regulación puede efectuarse en una o varias etapas.  

Sistema de regulación:   Sistema que permite reducir y controlar la presión del 

gas natural en un sistema de tuberías hasta una presión especificada para el 

suministro a los artefactos de consumo. Los diferentes sistemas de regulación 

están determinados básicamente por las necesidades de reducción de presiones, 

condiciones particulares de consumo, garantía de un suministro seguro del gas 

natural seco, entre otros. La regulación puede efectuarse en una, dos o tres etapas 

de acuerdo al diseño de la instalación.  
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Soldadura por capilaridad: Operaciones en las cuales las piezas metálicas se 

unen mediante el aporte, por capilaridad, de un metal en estado líquido, que las 

moja y cuya temperatura de fusión es inferior a las de las piezas a unir,   las 

cuales no participan con su fusión en la formación de la unión.  

Soldadura por capilaridad (Soldadura blanda): Proceso de unión mediante la 

acción capilar de un metal con temperatura de fusión inferior a 450 ºC 

Soldadura por capilaridad (Soldadura fuerte): Proceso de unión mediante la 

acción capilar de un metal con temperatura de fusión superior a 450 ºC. 

Tuberías por conducto: Tuberías instaladas en el interior de conductos o 

camisas.  

Tubería empotrada: Tubería incrustada en una edificación cuyo acceso solo 

puede lograrse mediante remoción de parte de los muros o pisos del inmueble. 

Tuberías ocultas: Son aquellas tuberías sobre las cuales no hay una percepción 

visual directa. Pueden ser empotradas, enterradas, en canaletas o por un 

conducto.  

Tubería de conexión: Instalación que permite el suministro de gas natural seco 

desde las redes de distribución y tiene como componentes principales el tubo de 

conexión y los accesorios necesarios y termina en la válvula de servicio en la 

entrada del gabinete.  

Tubería a la vista: Tubería sobre la cual hay percepción visual directa.  

Usuario: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación del servicio 

de distribución de gas natural seco, bien como propietario del inmueble en donde 

se presta, o como receptor directo del servicio.  

Usuario residencial: Una o más personas que usan un inmueble o parte del 

mismo como residencia y el cual generalmente contiene cocina, comedor, sala, 

dormitorios y facilidades sanitarias.  

Usuario comercial: Persona natural o jurídica que utiliza el inmueble o parte de 

este con propósitos de comercio directo o de servicio público, tales como 

restaurantes, lavanderías, hospitales, hoteles, entre otros. Ciertos usuarios tales 

como panaderías que realizan transformaciones básicas también son 

considerados como comerciales, siempre que sus presiones de operación estén 

dentro del rango del campo de aplicación.  
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Válvula de corte del artefacto: Es una válvula que se intercala en una tubería 

de la instalación interna antes del artefacto a gas para abrir o cerrar el suministro 

de gas natural seco, esta válvula deber encontrarse dentro del ambiente del 

artefacto.  

Válvula de servicio: Es una válvula de cierre general del suministro del gas natural 

seco, instalada dentro de una caja de protección, y ubicada al final de la tubería de 

conexión del Distribuidor de la localidad.  

Válvula de corte de cierre general: Válvula de corte instalado a la salida del 

medidor de gas natural y que corresponde a la instalación interna para ser usado 

por el usuario final o la brigada de bomberos. Esta válvula debe ser capaz de 

cortar el suministro de gas natural seco a la instalación interna.  

Sistema de regulación de presión. 

los diferentes sistemas de regulación están determinados básicamente por las 

necesidades de reducción de presiones, condiciones particulares de consumo, 

garantía de un suministro seguro del gas natural seco, entre otros.  

Criterios que debemos tener en cuenta para la selección de un regulador:  

 
 

1.- Rango de presión de entrada y salida del regulador. 

2.- Caudal máximo y mínimo exigido al regulador.  

3.- Sistema de seguridad contra sobrepresiones.  

4.- Coherencia entre las conexiones y roscas del regulador y el sistema 

a unir.  

5.- Garantía de operación y mantenimiento. 

6.- Tamaño.  

7.- Rotulado e identificación.  

8.- Estabilidad y factor de seguridad en la presión garantizada en el anillo 

de la distribución.  

9.- Compatibilidad con los parámetros de diseño del medidor de gas 

natural.  

10.- Compatibilidad con los consumos esperados y presión de uso de los 

artefactos que funcionan a gas natural.  
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Regulación de Única Etapa. 

En este tipo de regulación de única etapa se cuenta con la existencia de un 

regulador que regula la presión de la línea de distribución directamente hacia la 

línea individual interior. El regulador que se determine para fines del diseño de un 

sistema de tuberías de gas natural debe ser seleccionado basándose 

principalmente en el consumo y criterios del técnico instalador.  

 
Regulación en Dos Etapas. 

Cuando por las condiciones particulares de la instalación y teniendo en cuenta las 

limitaciones de máxima presión permitida dentro de las edificaciones, se requiera 

controlar la presión del gas en dos etapas, la regulación se puede efectuar de la 

siguiente manera: Primera Etapa: se reduce la presión de la línea de distribución 

hasta un valor máximo permitido en la línea montante según sea el caso y la 

selección del regulador se ubica en función del tipo de regulador, la cantidad de 

demanda de consumo y a criterio del diseñador de la instalación. Segunda Etapa: 

En esta etapa la presión de entrada de gas de 340 mbar en la línea montante.  

 

Regulación en tres etapas. 

Cuando por las condiciones particulares de la instalación se requiera controlar la 

presión del gas en tres etapas, la regulación se puede efectuar de la siguiente 

manera  

Primera etapa: se reduce la presión de la línea de distribución hasta un valor 

máximo de presión igual que el permitido en la línea montante. El regulador se 

ubica en función del tipo de regulador elegido y a criterio del diseñador de la 

instalación  

Segunda etapa: se reduce la presión de la línea montante hasta un valor de presión 

intermedio de la misma. El regulador se ubica en función del tipo de regulador 

elegido y a criterio del diseñador de la instalación.  

Tercera etapa: se reduce la presión de la línea montante hasta la presión de 

servicio de los artefactos de consumo. El regulador se ubica en función del tipo de 

regulador elegido y a criterio del diseñador de la instalación  

El conjunto regulador-medidor debe estar dentro de una caja de protección.  
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Tabla 2.7 Criterios para el tipo de regulación 
 

Fuente: NTP 111.011-2014 

 
 

 

Caudal Máximo de Simultaneidad (QSI). 

 
Los aparatos a gas en una instalación muy pocas veces funcionan 

simultáneamente. Si calculamos el volumen de consumo para todos los artefactos 

en forma simultánea estaríamos sobredimensionando el consumo, lo que implica un 

diámetro mayor de la tubería y la instalación sería más costosa. Se debe aplicar el 

criterio de que los aparatos en realidad no todos operan o funcionan en simultáneo, 

por lo tanto, aparece el término “caudal de simultaneidad”. Por ejemplo, si en una 

instalación están instalados tres artefactos a gas A, B y C, es muy poco probable  
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que los tres funcionen a su potencial nominal en forma simultánea, es decir: 

Fórmula para determinar el Caudal de Simultaneidad  

Fórmula para determinar el caudal de simultaneidad 
 

 

𝑄𝑆𝐼 = 𝑄𝐴 + 𝑄𝐵 + (𝑄𝐶 + 𝑄𝐷 + 𝑄𝐸 + ⋯ + 𝑄𝑍) /2 7  

 
Donde:  

• Qsi = caudal máximo probable o de simultaneidad en m3/h.  

• QA y QB = caudales nominales de los aparatos de mayor consumo en m3/h.  

• Qc+Qd+Qe+…+Qz = caudales nominales del resto de los aparatos en m3/h  

La fórmula anterior es lo que se acerca más a la realidad, ya que no siempre se va a 

tener a todos los puntos de consumo en plena carga.  

 
Caudal Máximo de Simultaneidad de la Instalación Común (m3/h).  

Para establecer el caudal de máxima de simultaneidad común de las acometidas 

interiores se efectuará sumando los caudales máximos de simultaneidad de cada 

uno de los departamentos en el edificio que puedan ser abastecidos por la misma 

acometida interior o de la misma instalación común, multiplicado por un coeficiente 

de simultaneidad que está en función del número de departamentos, tal como se 

muestra a continuación  

Fórmula del Caudal de Simultaneidad de la Instalación en Común 

𝑄𝑠𝑐 = 𝑁𝑥𝑄𝑠𝑖𝑥𝐹𝑠𝑖 8  
 

Donde:  

▪ Qsc = caudal máximo de simultaneidad de la instalación en común en m3/h.  

▪ Qsi = caudal máximo de simultaneidad de cada vivienda o local en m3/h.  

▪ N = número de viviendas del edificio multifamiliar.  

▪ Fsi = Factor de simultaneidad correspondiente al número de viviendas, es 

función del número de viviendas que se alimenta la instalación común.  
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Tabla 2.8 Factor de demanda según el número de departamentos 

 

N° FD N° FD N° FD 

1 1 21 0.40 41 0.40 

2 0.70 22 0.40 42 0.40 

3 0.60 23 0.40 43 0.40 

4 0.55 24 0.40 44 0.40 

5 0.50 25 0.40 45 0.40 

6 0.50 26 0.40 46 0.40 

7 0.50 27 0.40 47 0.40 

8 0.45 28 0.40 48 0.40 

9 0.45 29 0.40 49 0.40 

10 0.45 30 0.40 50 0.35 

11 0.45 31 0.40 60 0.35 

12 0.45 32 0.40 70 0.35 

13 0.45 33 0.40 80 0.35 

14 0.45 34 0.40 90 0.35 

15 0.40 35 0.40 100 0.35 

16 0.40 36 0.40 200 0.35 

17 0.40 37 0.40 300 0.35 

18 0.40 38 0.40 400 0.35 

19 0.40 39 0.40 500 0.35 

20 0.40 40 0.40 1000 0.35 

 

Fuente: calidda,2009 

 

 
Regulador Tipo B. 

 
Este regulador está definido como de acción directa y ajuste con un resorte de alto 

nivel de performance y seguridad.  
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• Dos etapas de regulación permiten mantener la presión de salida constante, 

cualquiera sea la variación de presión de entrada, el ajuste se hace en 

fábrica.  

• Posee un seguro cuya función es cortar el gas cuando el caudal sea 

demasiado alto o cuando la presión de salida sea demasiado baja  

 
Tabla 2.9 Tipos de reguladores y sus respectivos caudales 

 

Tipos de reguladores  

Regulador  Caudal de diseño  

Regulador B-6  1m3/h - 6 m3/h  

Regulador B-10  6m3/h - 10 m3/h  

Regulador B-25  11m3/h - 25m3/h  

Regulador B-50  26m3/h - 50m3/h  
 

Fuente: https://sti-gas.com 

 
 

Figura 2.7 Regulador B-50 

 
Fuente: https://sti-gas.com 

 
 
 

Figura 2.8 Regulador Humcar B6. 90° 

Fuente: https://www.humcar.com 

http://www.humcar.com/
http://www.humcar.com/
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Medidor de gas natural. 

Un medidor de diafragma de desplazamiento positivo es un instrumento que se 

utiliza para medir el volumen de gas que lo atraviesa llenando y vaciando el volumen 

desplazado para cada trazo del diafragma. El diafragma también proporciona el 

sello entre las cámaras de medición del dispositivo. Como tal, el medidor de 

diafragma tiene demostrado ser un medio preciso y confiable de medición de gas 

durante muchos años. Esto es especialmente cierto en caudales bajos debido a sus 

características de desplazamiento positivo. El medidor de gas de diafragma es uno 

de los medidores de gas natural más comunes y antiguos del rubro del gas natural.  

 
Figura 2.9 Medidor G4 Pietro Fiorentini 

 

Fuente:https://apollo-virginia.akamaized.net/v1/files/rv2epjlxfqcu1-PE/image 

 

 
Caja de Protección – Gabinetes. 

Recinto con dimensiones suficientes y ventilaciones adecuadas para la instalación, 

mantenimiento y protección del sistema de regulación de presión y medición, con el 

propósito de controlar el suministro del servicio de gas natural seco para uno o 

varios usuarios. La caja de protección puede ser un gabinete, un armario o una 

caseta según [7].  
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Figura 2.10 Gabinete S-22 de primera etapa de regulación 
 

Fuente: cálidda 

 
 
 
 

 
Figura 2.11 Tipos de gabinetes 

 

Fuente: https://codespro.com 
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2.3. Aspectos normativos 

 
La normatividad vigente en el país para instalaciones internas de gas natural está 

enmarcada por:  

- Norma Técnica Peruana [7].  

Sistema de tuberías para instalaciones internas residenciales y 

comerciales  

2014-08-28 3°Edición.  

- Norma Técnica de Edificación [5]-instalaciones de gas.  

- Norma Técnica Peruana {8]  

Requisitos y métodos para ventilación de recintos interiores donde se instalan 

artefactos a gas para uso residencial y comercial. 2008-12-12. 2°  

Edición.  

 
- Norma Técnica Peruana [14].  

Evacuación de los productos de la combustión generados por los artefactos a 

gas natural. 2008-12-12, 2° Edición.  

Tuberías de Cobre Rígido. 

 
Las tuberías de cobre para gas natural deberían ser conforme a la NTP 342.052, o 

ASTM B88, con referencia principalmente a las tuberías tipo A y B (tipo K y L 

respectivamente), o norma técnica equivalente. Las tuberías de cobre de tipo G 

deberán cumplir con lo establecido en la NTP 342.525 o ASTM B837 o norma 

técnica equivalente. Estas tuberías no deben utilizarse cuando el gas suministrado 

tenga un contenido de sulfuro de hidrógeno superior en promedio a 0.7 mg por cada 

100 litros estándar de gas natural seco. [7].  

Tuberías de Acero Rígido 

Se utilizarán tuberías de acero negro y tuberías de acero negro galvanizado con o 

sin costura conforme a las siguientes normas técnicas reconocidas: ANSI/ASME 

B36.10, ASTM A53 o ASTM A106, o norma técnica equivalente. Tubería de acero al 

carbono conforme a la NTP 341.065, ISO 65, con aplicación de la serie liviano 1 o 

norma técnica equivalente. [7].  
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Accesorios para las tuberías de Cobre 

Los accesorios unidos con soldadura fuerte por capilaridad cumplirán con lo 

establecido en la NTP 342.522-1; con referencia a dimensiones en milímetros. 

En el caso de tener dimensiones en pulgadas estos deberán cumplir con lo 

establecido en las NTP 342.522-2 a NTP 342.55-20, o norma técnica equivalente 

ANSI B16.18 y ASME B16.22.  

Los accesorios para la unión mecánica deberán cumplir con la ANSI B16.18, 

B16.22, o lo establecido al respecto por la EN 1254, Ver Cuadro N°2.1 de [7].. 

Tabla 2.10 Uniones de tuberías de cobre 

 

 
Diámetro de 

tubería en mm 

Soldadura 

fuerte 

Soldadura 

blanda 

Accesorio con 

anillo de ajuste 

(Pinch ring fitting) 

Accesorios con 

anillos de presión 

(Press ring fitting) 

Espesor de pared mínima en mm 

12 – 15 –18 - 22 1 (*) 1 1 

28 1 1 1 1.5 

35 – 42 1 - Prohibido Prohibido 

54 1.2 - Prohibido Prohibido 

 

Fuente: NTP 111 011 

 
 

Accesorios para las tuberías de Acero 

Los accesorios de unión tales como codos, reducciones, derivaciones, entre otros, 

deberán cumplir con lo establecido en la ASTM A234 para el material, la 

ANSI/ASME B16.9 para los accesorios unidos por soldadura, la ANSI/ASME B16.3 

para los accesorios con unión roscados. Las roscas para tubos y accesorios 

metálicos deben ser roscas cónicas del tipo NPT para conexiones en tuberías de 

acero y deberán cumplir con la norma ANSI/ASME B1.20.1. El conjunto de rosca 

cónica-cilíndrica, así como el uso de fibras no-orgánicas, teflón o sellante líquido, 

asegura la estanqueidad de la unión. (NTP111. 011.INDECOPI, 2014).  

 
Distancias mínimas con otros servicios 

De acuerdo a NTP 111.011, las tuberías respetarán las distancias mínimas a cables 

o conductos de otros servicios  
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Figura 2.12 Cruce con otros servicios 

 
 

 
Fuente: NTP 111 011 

 
 

Tabla 2.11 distancias mínimas entre tuberías que conducen gas a la vista o empotradas. y 
tuberías de otros servicios 

 

Tubería de otros 
servicios 

Curso 
paralelo 

 
Cruce 

Conducción agua caliente  3 cm  1 cm  

 

Conducción eléctrica  
 

3 cm  
 

1 cm  

 
Conducción de vapor  

 
5 cm  

 
5 cm  

 
Chimeneas  

 
5 cm  

 
5 cm  

 

Fuente: NTP 111 011 

Conducción eléctrica 
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2.3.1. Simbología técnica 

Tabla 2.12 Simbología para instalaciones residenciales y comerciales I 

 

ACCESORIO DE BRIDAS ROSCADO SOLDADO 
MACHO Y 
HEMBRA 

(Acople Rápido) 

CAPILAR O 
ESTAÑADO 

 
BUSHING REDUCTOR  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOBLE T  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CODO DE 45 
GRADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 GRADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HACIA ABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HACIA ARRIBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CODO MACHO YHEMBRA  

  

 

   

 
JUNTA (ACOPLAMIENTO) 
UNION TUBERÍA DE 
CONEXIÓN  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TAPÓN MACHO  

  

 

  

 

 

 

Fuente: NTP 111 011 
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Tabla 2.13 Simbología para instalaciones residenciales y comerciales II 
 
 

 

ACCESORIO 
 

DE BRIDAS 
 

ROSCADO 
 

SOLDADO 
MACHO Y 

HEMBRA 
(Acople Rápido) 

CAPILAR O 

ESTAÑADO 

 
REDUCTOR 
CONCENTRICO  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ECÉNTRICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TE RECTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNION UNIVERSAL  

  

 

 

 

  

 

 

VALVULAS DE CHEQUE 
PASO RECTO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VALVULA DE AGUJA  

 

 

 

 

 

 

  

 

VALVULA DE 

COMPUERTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VALVULA DE BOLA  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VALVULA DE GLOBO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NTP 111 011 



  

  48 

 

 

Tabla 2.14 Simbología para artefactos e instrumentos I 

 

ACCESORIOS, ARTEFACTOS E INSTRUMENTOS 

 
PARRILLA DE DOS 

QUEMADORES  

 
 

 
 

COCINA DE UN QUEMADOR  

 

 

 
PARRILLA DE TRES 
QUEMADORES A GAS  

 

 

 
COCINA DE CUATRO 
QUEMADORES Y HORNO A GAS  

 

 

 
 

PARRILLA DE CUATRO 

QUEMADORES A GAS  

 

 

 

 
COCINA DE CUATRO 

QUEMADORES, ASADOR Y 
HORNO A GAS  

 

 

 
 

HORNO A GAS  

 

 

 
COCINA DE TRES 

QUEMADORES A GAS  

 

 

 
 

QUEMADOR BUNSEN  

 

 

 
 

BAÑO A MARIA  

 

 

 
MANÓMETRO CON 

VÁLVULA DE AGUJA  

 

 

 
 

INSTRUMENTO MEDIDOR  

 

 

 
TUBERIA EMPOTRADA 

(ENTERRADA)  

 

 

 
 

TUBERIA VISIBLE  

 

 

 
TUBERÍA EMPOTRADA(EN 
MURO)  

 

 

 
CALENTADOR DE AGUADE 
(AL) PASO  

 

 

 
CALENTADOR DE AGUA AL PASO 

(CAPACIDAD NOMINAL)  

 

 

 
CALENTADOR DE 

ALMACENAMIENTO  

 

 

 
CALENTADOR DE AGUA DE 
ALMACENAMIENTO  

 

 

 
 

OTROS APARATOS A GAS  

 

 

 
 

TUBO FLEXIBLE METALICO  

 
 

 
 

VALVULA DE CORTE MANUAL  

 
 

 

Fuente: NTP 111 011 
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Tabla 2.15 Simbología para artefactos e instrumentos II 
 
 

ACCESORIOS, ARTEFACTOS E INSTRUMENTOS 

 
HORNO CON QUEMADOR 

ATMOSFERICO  

 

 

 
 

DETECTOR DE GAS  

 

 

 

QUEMADOR  

 
 

 

PUNTA TAPONADA  

 

 

 

REGULADOR  

  

VÁLVULA AUTOMÁTICA  

 

 

 

APARATO CON QUEMADOR  

 

 

 

INCINERADOR  

 

 

 
HORNO INDUSTRIAL CON 

QUEMADOR ATMOSFERICO  

 

 

 

NODO  

 

 

 
 

VENTILADOR  

 

 

 

TUBERÍA DE COBRE (Cu)  

(diámetro exterior porespesor)  

 
 

Cu25X1  

 
 

MANÓMETRO  

 

 

 

TUBERÍA DE FIERRO (Fe)  
(diámetro exterior porespesor)  

 
 

Fe42X2  

 
CALENTADOR DE 

AMBIENTE  

 

 

 

TUBERÍA DE POLIETILENO  

(diámetro exterior porespesor)  

 
 

PE60X30  

   
 

MEDIDOR DE GAS  

 

 

 
 

CAMBIO NIVEL-SUBE  

 

 

 
 

INSTALACIÓN  

 
 

 
VÁLVULA ANGULARDE 

GLOBO  

 

 

 
 

CAMBIO NIVEL-BAJA  

 

 

 

 
VÁLVULA DE SOLENOIDE  

 

 

 

 
PASAMUROS  

 

 

 

 
CONECTOR FLEXIBLE  

 
 

 

 
FILTRO  

 

 

 

Fuente: NTP 111 011 
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2.4. Descripción de las actividades desarrolladas 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto Edificio Multifamiliar “PRADERAS DEL RIMAC-TORRE 01”, consta de un 

total de 160 departamentos, todos con la misma cantidad de carga térmica. Al ingreso 

del edificio se colocarán 04 reguladores (B50), en el centro de regulación de primera 

etapa, dentro de una caja de protección S22 para cada uno, empotrado al muro de 

mampostería del lado derecho de ingreso principal; estos reguladores abastecerán 

con gas natural a todos los gasodomésticos de los departamentos. A la salida de cada 

regulador se colocará una válvula de corte general de bronce tipo esférica de diámetro 

1 1/2” con una tapa válvula de protección en la parte superior. La función principal del 

regulador será reducir la presión de la calle (4bar) hasta 340 mbar de acuerdo a la 

NTP 111.011-2014. Seguidamente salen dos tuberías montantes e ingresan por el 

piso del hall de ascensores, luego una montante se dirige por el pasadizo para los 

departamentos del lado A y la otra se dirige hacia el conducto técnico del lado B. 

Ambas tuberías van por el piso del hall y por la zona común del ingreso hasta llegar 

a los conductos técnicos de gas desde donde inician su recorrido vertical en dos 

montantes A y B hasta el piso 20 y en diferentes diámetros, ver los diámetros 

calculados en (ver anexo II). Todo el recorrido horizontal y verticales del montante se 

diseñará en material cobre tipo L.  

Para los departamentos del piso 1, estos se alimentarán desde dos gabinetes 

cuádruples independientes ubicados en muro de ingreso del lado derecho de ingreso 

principal. En cada piso habrá una derivación de 3/4" en material cobre (Cu) con el 

objetivo de alimentar a los reguladores de segunda y manifolds dobles y estos últimos 

a cada medidor de cada departamento. Los medidores se ubicarán dentro de los 

conductos técnicos dejados en la arquitectura del proyecto, además deberá cumplir 

con las ventilaciones mínimas requeridas tanto en su parte inferior (500cm2) y en la 

parte superior (1500cm2) como mínimo. Además, deberá tener inyección de aire 

inferior adicional desde el exterior, se propone la ubicación de la rejilla en muro bajo 

del lado de los ascensores para el conducto A y B, esta ventilación debe tener un área 

efectiva mínima de (10000 cm2). De forma general, cada derivación por cada piso 

tendrá un regulador de segunda etapa RCAP 6 (según cálculo – ver cálculo de 

reguladores) con diámetro de salida 3/4”x3/4”, de 180º que reducirá la presión de  
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340mabr a 25 mbar para los medidores en cada manifold. El proyecto contempla la 

instalación de manifolds dobles, teniendo la siguiente distribución por piso:  

 
• PISO 02-20 Montante A: 02 manifolds dobles 

• PISO 02-20 Montante B: 02 manifolds dobles 

 

A la salida de los medidores, inicia el recorrido de la tubería PEALPE, donde se 

colocará una válvula de corte general, esta última estará dentro del conducto técnico 

de gas, posterior a esta inicia el recorrido de la línea individual, la cual estará 

empotrada por falso piso hasta los ambientes donde se encuentran los 

gasodomésticos, dentro del ambiente a cada equipo se instalará una válvula de 

corte para cada artefacto de 1/2", esta última debe ser de fácil acceso para que 

puedan ser manipulada por el usuario final.  

 

2.4.1. Etapas de las actividades 

Etapa 1. Visita técnica y Recopilación de Datos. 

En esta etapa iniciamos las visitas técnicas a la multifamiliar pradera del Rímac para 

el diseño del sistema de abastecimiento de gas natural y también recopilación de 

datos de todo lo relacionado con los equipos de consumo, que contara el 

multifamiliar mencionado.  

Durante la visita La primera actividad realizada fue la coordinación con el cliente y 

encargados de las obras en la multifamiliar pradera del Rímac, para los permisos y 

accesibilidad del técnico capacitado y se inicie el recorrido e identificación de las 

zonas donde se diseñará el circuito de tuberías según los criterios técnicos y bajo 

normativas competentes de la instalación de gas natural en el Perú. Por ello se 

realizó los siguientes pasos:  

 
▪ Definir el recorrido por donde se instalarán las tuberías de acuerdo a la 

experiencia del técnico competente y normativas relacionadas con la 

instalación de gas natural.  

▪ Metrado del recorrido de las tuberías de gas natural  

▪ Levantamiento de planos de primera etapa de regulación, ubicación de 

gabinete S22 y tuberías montantes en el primer tramo.  
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▪ Levantamiento de del recorrido de la segunda etapa de regulación, ubicación 

de los gabinetes dobles, triples o cuádruples según sea lo requerido por la 

cantidad de departamentos ubicados en el piso.  

▪ recorrido de la línea individual interior para cada departamento en cada piso.  

▪ Definir la ubicación de las ventilaciones y los ductos de evacuación en el 

ambiente donde albergaran los gasodomesticos de consumo de tipo A y tipo 

B2.  

 
La recopilación de datos en esta etapa para el diseño es fundamental ya que se 

solicita al cliente que nos entregue planos con vista planta y perfil de todo tipo de 

instalaciones que tiene el condominio. La información básica para empezar el diseño 

del circuito de tuberías para suministrar gas natural en el edificio multifamiliar praderas 

del Rímac comprende en:  

▪ Planos de Arquitectura, Civil, Eléctrica, Sanitarios, sistemas contraincendios y 

afines para considerar en el diseño respetando la normativa existente 

referente a las instalaciones de gas natural.  

▪ Fichas Técnicas de la cantidad y tipo de equipos de consumo a gas asignados 

a cada departamento en todos los pisos del multifamiliar.  

 
Etapa 2. Cálculo y Selección de Reguladores y Medidores. 

En esta parte del diseño, contando con los datos de consumo de los gasodomésticos 

a utilizar y la cantidad de departamentos en cada piso, ya podemos iniciar el cálculo 

para determinar el tipo de regulador en la primera etapa de regulación y para cada 

piso según la demanda por piso, también podemos calcular el tipo de reguladores y 

medidores para cada departamento.  

 
 

Cálculo del Regulador de primera etapa. 

En la primera etapa de regulación se aplicó la fórmula de caudal de simultaneidad, 

para cada tipo de carga por departamento agrupando los 3 tipos de cargas que existen 

en los 160 departamentos. Luego se procedió a determinar la carga de diseño en 

base a las tres cargas existentes y la cantidad de departamentos para poder utilizar 

como dato para el caudal de simultaneidad común, que prácticamente sería un caudal 

de diseño de todos los departamentos promediados con los tipos de carga y  
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multiplicando con un factor de demanda por cada número de departamentos. 

Finalmente, con el caudal de simultaneidad común determinado se procede a 

seleccionar el equipo de regulador de primera etapa, que para el estudio del caso se 

seleccionó cuatro reguladores B50 (50m3/h).  

 
 

Cálculo de la Regulación y Medición de segunda etapa. 

Para el cálculo en la segunda etapa de regulación se tomó como referencia el caudal 

de diseño para utilizarla como dato en la fórmula de caudal de simultaneidad común 

respecto a la cantidad de departamentos a suministrar haciendo uso del factor de 

simultaneidad según el número de departamentos a evaluar sabiendo que hay entre 

4 a 8 departamentos en el lado A y 4 departamentos por piso en el lado B. la 

configuración diseñada será instalar un gabinete simple con un gabinete triple o 

gabinete cuádruple según sea el caso. El caudal para cada caso es menor a 6m3/h 

por lo tanto se seleccionó un regulador B6 (6m3/h) HUMCAR 180º para cada gabinete 

y un medidor G4 Metrex – tipo diafragma para cada cuenta contrato.  

 
 

Etapa 3. Cálculo de tuberías de las líneas montantes y líneas individuales. 

El cálculo efectuado en esta parte del diseño del circuito de tuberías corresponde a 

una evaluación de tramo por tramo desde la primera etapa de regulación hasta el 

último punto del artefacto a gas en la multifamiliar pradera del Rímac.  

 
 

▪ Cálculo en Líneas Montantes.  

En esta etapa se analizaron los tramos de las montantes aplicando la fórmula de 

Renouard Cuadrática para determinar con los datos recopilados y metraje 

desarrollado en los tramos definidos en cada nivel considerando las perdidas en 

su trayecto producidas por la caída de presión desde el regulador de 1º etapa y 

perdidas en los accesorios, las siguientes variables: Potencia(kw), Longitud Real 

LR(m), Caudal Q(m3/h), Codos, Tees, Longitud equivalente Leq(m), Longitud total 

LT(m), Diámetro (mm, pulg), Velocidad (m/s), Variación de Presión (mbar), Presión 

final (mbar).  
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▪ Cálculo en Líneas individuales interiores. 

En esta etapa se analizaron los tramos individuales internas para cada 

gasodoméstico de cada departamento en cada piso aplicando la fórmula de 

Renouard Lineal para determinar con los datos recopilados y metraje desarrollado 

en los tramos definidos en cada nivel considerando las perdidas en su trayecto 

producidas por la caída de presión desde el regulador de 2º etapa y perdidas en 

los accesorios, las siguientes variables: Potencia(kw), Longitud Real LR(m), 

Caudal Q(m3/h), Codos, Tees, Longitud equivalente Leq(m), Longitud total LT(m), 

Diámetro (mm, pulg), Velocidad (m/s), Variación de Presión (mbar), Presión final 

(mbar).  

 
Etapa 4. Cálculo del Sistema de Ventilación y Evacuación. 

Con la visita técnica previamente realizada y la recopilación de datos mediante los 

planos de ingeniería suministrados por el cliente analizamos las dimensiones de los 

ambientes que ocupan los equipos de gas y aplicamos relaciones matemáticas para 

determinar qué tipo de ventilación corresponde, si necesita instalación de rejillas o 

instalación de ductos para su evacuación.  

 
▪ Dimensionamiento del Sistema de Ventilación con Rejillas. 

Para el dimensionamiento se realizará el cálculo de la ventilación que consta en 

determinar si el ambiente necesita o no la ventilación adecuada, utilizándose una 

relación matemática para calcular un factor que resulta de dividir el volumen del 

ambiente en metros cúbicos entre la potencia de cada equipo de consumo en 

kilowatt. Si el factor obtenido es menor a 4.8 se considerará un ambiente confinado, 

pero si el factor es mayor o igual a 4.8 se considerará no confinado y no requerirá 

ventilación en el recinto.  

▪ Dimensionamiento del Sistema de Evacuación por Ductos. 

En esta etapa tenemos el uso de equipos a gas del tipo B.2 de tiro forzado, el 

proyecto considera el uso de ductos de evacuación de gases individuales, según 

lo contemplado en la norma [5], donde indica que dichos ductos deben estar en 

conformidad con las instrucciones del fabricante del artefacto de gas natural y del 

fabricante de los accesorios, conectores y chimeneas, además se debe 

dimensionar de acuerdo a tablas para ductos individuales metálicos.  
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▪ Propuesta económica. 

Se realizó la propuesta económica tomando en cuenta todas las etapas del 

proyecto y a si realizar una propuesta atractiva para el proyecto y que se nos 

adjudique  

 
 

2.4.2. Diagrama de flujo 

 
 

Figura 2.13 Diagrama de flujo de actividades 
 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.3. Cronograma de actividades 

 
 

Tabla 2.16 Cronograma de actividades 

 

 
NOMBRE DE ACTIVIDAD 

FECHA DE 
INICIO 

 
DURACION 

 
FECHA FIN 

Etapa 1.Visita técnica y Recopilación de Datos 1/11/2020 14 15/11/2020 

Metrado del recorrido de las tuberías de gas natural 1/11/2020 2 3/11/2020 

ubicación del gabinete s22 3/11/2020 1 4/11/2020 

levantamiento de planos de la 1era etapa de regulación y 
líneas montantes 

4/11/2020 
 

2 

 

6/11/2020 

levantamiento de planos de la 2da etapa de regulación y 
líneas individuales 

 

6/11/2020 

 

2 

 

8/11/2020 

definir la ubicación de las ventilaciones y ductos de 
evacuación 

 
8/11/2020 

 
2 

 
10/11/2020 

recopilar planos de otros servicios(arquitectónicos, 
eléctricos, sanitarios , etc.) 

 

10/11/2020 

 

2 

 

12/11/2020 

ficha técnica de los gasodomesticos a instalar 12/11/2020 1 13/11/2020 

etapa 2. calculo y selección de reguladores y medidores 15/11/2020 3 18/11/2020 

cálculos para los reguladores de primera etapa 15/11/2020 1 16/11/2020 

cálculos para los reguladores y medidores de 2da etapa 16/11/2020 2 18/11/2020 

etapa 3.Calculo de tuberías de las líneas montantes y 
líneas individuales 

 
 

18/11/2020 

 
 

4 

 
 

22/11/2020 

Cálculo en Líneas Montantes. 18/11/2020 2 20/11/2020 

Calculo en Líneas individuales interiores. 20/11/2020 2 22/11/2020 

Etapa 4. Cálculo del Sistema de Ventilación y Evacuación 22/11/2020 6 28/11/2020 

Dimensionamiento del Sistema de Ventilación con Rejillas 22/11/2020 3 25/11/2020 

Dimensionamiento del Sistema de Evacuación por Ductos 25/11/2020 3 28/11/2020 

Elaboración del presupuesto del proyecto 22/11/2020 2 24/11/2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. APORTES REALIZADOS 

3.1. Planificación, ejecución y control de etapas 

Visita Técnica 

La primera actividad realizada fue la visita técnica previamente coordinada con el 

cliente y encargados de las obras en el multifamiliar, para los permisos y 

accesibilidad de parte del técnico capacitado, para su visita en el condominio e inicie 

al recorrido e identificación de las zonas donde se diseñará el circuito de tuberías 

según los criterios técnicos y bajo normativas competentes del gas natural en el 

Perú. Por ello se realizó los siguientes pasos durante la visita:  

▪ Metraje del recorrido por donde se instalarán las tuberías de acuerdo a 

criterio del técnico competente y normativas existentes.  

▪ Levantamiento de planos de la primera etapa de regulación, ubicación de 

gabinete S22 y tuberías montantes en el primer tramo.  

▪ Levantamiento de del recorrido de la segunda etapa de regulación, ubicación 

de los gabinetes cuádruples, recorrido de la instalación individual interior para 

cada departamento en cada piso  

▪ Definir la ubicación de la ventilación y evacuación en los ambientes donde 

albergaran los equipos de consumo de tipo A y tipo B.1 y B.2.  

 
Recopilación de datos 

Se realizó la recopilación de datos para elaborar el diseño del circuito de tuberías de 

cobre y pe-al-pe para suministro de gas natural al condominio, el cual se verificó el 

registro de la cantidad de departamentos que prestaran el servicio de gas natural 

para el multifamiliar, teniendo lo siguiente:  

Tabla 3.1 Carga térmica por departamento 

 
CARGA POR DEPARTAMENTO 

ARTEFACTO 
P( 

kW) 
P( kcal) P( btu/hr) 

GN Q 
(m3/hr) 

COCINA DE PIE  9.5  8,169  32,415  0.86  

TERMA DE 10 LTS TIPO B2  20  17,197  68,243  1.81  

SECADORA  4.63  3,981  15,798  0.42  

TOTAL-DISEÑO 34.13 29346.681 116456.41 3.09 

 

Fuente: propia 



  

  58 

 

 

Tabla 3.2 Número de departamentos en el lado “A” 

 

LADO "A" DEL MULTIFAMILIAR (84 DEPARTAMENTOS) 

 
Piso 

 
Departamento 

Cocina 
(kw) 

 
Terma (kw) 

 
Secadora (kw) 

piso 1 Dptos 105-108 9.5 20 4.63 

piso 2 Dptos 205-208 9.5 20 4.63 

piso 3 Dptos 305-308 9.5 20 4.63 

piso 4 Dptos 405-408 9.5 20 4.63 

piso 5 Dptos 505-508 9.5 20 4.63 

piso 6 Dptos 605-608 9.5 20 4.63 

piso 7 Dptos 705-708 9.5 20 4.63 

piso 8 Dptos 805-808 9.5 20 4.63 

piso 9 Dptos 905-908 9.5 20 4.63 

piso 10 Dptos 1005-1008 9.5 20 4.63 

piso 11 Dptos 1105-1108 9.5 20 4.63 

piso 12 Dptos 1205-1208 9.5 20 4.63 

piso 13 Dptos 1305-1308 9.5 20 4.63 

piso 14 Dptos 1405-1408 9.5 20 4.63 

piso 15 Dptos 1505-1508 9.5 20 4.63 

piso 16 Dptos 1605-1608 9.5 20 4.63 

piso 17 Dptos 1705-1708 9.5 20 4.63 

piso 18 Dptos 1805-1808 9.5 20 4.63 

piso 19 Dptos 1905-1908 9.5 20 4.63 

piso 20 Dptos 2005-2008 9.5 20 4.63 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 3.3 Número de departamentos en el lado “B” 
 
 

LADO "B" DEL MULTIFAMILIAR (76 DEPARTAMENTOS) 

 
Piso 

 
Departamento 

Cocina 
(kw) 

 
Terma (kw) 

 
Secadora (kw) 

piso 1 Dptos 101-104    

piso 2 Dptos 201-204 9.5 20 4.63 

piso 3 Dptos 301-304 9.5 20 4.63 

piso 4 Dptos 401-404 9.5 20 4.63 

piso 5 Dptos 501-504 9.5 20 4.63 

piso 6 Dptos 601-604 9.5 20 4.63 

piso 7 Dptos 701-704 9.5 20 4.63 

piso 8 Dptos 801-804 9.5 20 4.63 

piso 9 Dptos 901-904 9.5 20 4.63 

piso 10 Dptos 1001-1004 9.5 20 4.63 

piso 11 Dptos 1101-1104 9.5 20 4.63 

piso 12 Dptos 1201-1204 9.5 20 4.63 

piso 13 Dptos 1301-1304 9.5 20 4.63 

piso 14 Dptos 1401-1404 9.5 20 4.63 

piso 15 Dptos 1501-1504 9.5 20 4.63 

piso 16 Dptos 1601-1604 9.5 20 4.63 

piso 17 Dptos 1701-1704 9.5 20 4.63 

piso 18 Dptos 1801-1804 9.5 20 4.63 

piso 19 Dptos 1901-1904 9.5 20 4.63 

piso 20 Dptos 2001-2004 9.5 20 4.63 

 

Fuente: Propia 
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Cálculo y selección de reguladores y medidores. 

 
Selección de reguladores. 

 
Los reguladores deben cumplir con indicado en la reglamentación vigente y ser 

aprobados por la entidad competente, los mismos contaran con un dispositivo de 

bloqueo automático por exceso de flujo, como medida de seguridad frente a roturas 

de tuberías por ejemplo en el caso de sismos, así como medidas de seguridad 

frente a presiones de salida anormales. Además, los mismos deben ubicarse en el 

conducto técnico ventilado y sean fácilmente accesibles para operaciones de 

servicio y mantenimiento. Se deberán colocar los venteos de los reguladores, en el 

caso que hubiera, hacia espacios ventilados de acuerdo a las especificaciones de 

su fabricante.  

Para el cálculo se utilizan las siguientes fórmulas:  

Fórmula 7 
 

𝑄𝑆𝐼 = 𝑄𝐴 + 𝑄𝐵 + (𝑄𝐶 + 𝑄𝐷 + 𝑄𝐸 + ⋯ + 𝑄𝑍) /2  

 
Donde:  

▪ Qsi = caudal máximo probable o de simultaneidad en m3/h.  

▪ QA y QB = caudales nominales de los aparatos de mayor consumo en m3/h.  

▪ Qc+Qd+Qe+…+Qz = caudales nominales del resto de los aparatos en m3/h  

Fórmula 8 
 
 

 
Donde:  

𝑄𝑠𝑐 = 𝑁𝑥𝑄𝑠𝑖𝑥𝐹𝑠𝑖 

▪ Qsc = caudal máximo de simultaneidad de la instalación en común en m3/h.  

▪ Qsi = caudal máximo de simultaneidad de cada vivienda o local en m3/h.  

▪ N = número de viviendas del edificio multifamiliar.  

▪ Fsi = Factor de simultaneidad correspondiente al número de viviendas, en 

función del número de viviendas que se alimenta la instalación común.  

 
Utilizando la fórmula 7, se calcula el caudal simultáneo individual por tipo de 

departamento. Poder calorífico del gas natural (Pcs): 11. 05kw.hr/m3 Caudal 

(Q)=Potencia/Pcs, como se muestra en la tabla 3.1  
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)) 

 

CARGA POR DEPARTAMENTO 

ARTEFACTO P( kW) P( kcal) P( btu/hr) 
GN Q 

(m3/hr) 

COCINA DE PIE 9.5 8,169 32,415 0.86 

TERMA DE 10 LTS TIPO B2 20 17,197 68,243 1.81 

SECADORA 4.63 3,981 15,798 0.42 

TOTAL-DISEÑO 34.13 29346.681 116456.41 3.09 

 
 

 

Reguladores de primera etapa 

Para la Línea montante A (84 departamentos) 

Como se tiene un solo caudal en el proyecto, calculamos el caudal de diseño 

usando la fórmula 7:  

𝑄𝑆𝐼 = 𝑄1 + 𝑄2 + (𝑄3/2)  
𝑄𝑆𝐼 = (

0,86 + 1,81 + (
0,42

))  
2 

𝑄𝑆𝐼 = 2,88  

Luego en la fórmula número 8 calculamos el caudal común del edificio. 

Qsc=Qsi x Nro. De viviendas x Fsi  

Qsc=2,88x84x0,35=86.672 m3/hr  

 
CANTIDAD DE REGULADORES: 02 REGULADORES B50  

 
Para la Línea montante B (76 departamentos) 

 

Como se tiene un solo caudal en el proyecto, calculamos el caudal de diseño 

usando la fórmula 7:  

𝑄𝑆𝐼 = 𝑄1 + 𝑄2 + (𝑄3/2)  
𝑄𝑆𝐼 = ( 0,42 

0,86 + 1,81 + (   
2 

𝑄𝑆𝐼 = 2,88  

 
 

Luego en la fórmula número 8 calculamos el caudal común del edificio. 

Qsc=Qsi x Nro. De viviendas x Fsi  

Qsc=2,88x76x0,35=76,608 m3/hr  

CANTIDAD DE REGULADORES: 02 REGULADORES B50  
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Para el proyecto 

CANTIDAD DE REGULADORES: 04 REGULADORES B50  

Presión de entrada: 4-5 bar Presión de salida: 340 mbar 

NUMERO DE GABINETES: 04 GABINETES S22  

 
Reguladores de segunda etapa-manifolds dobles 

 
Tabla 3.4 Cálculo del regulador de segunda etapa 

 

Caudal por departamento = 2,88 m3/hr REGULADOR SELECCIONADO 

Número de departamentos = 2 1 REGULADOR HUNCAR B6-6M3/H-180° 

En la ecuación 2 tenemos Caudal 6m3/hr 

Qsc=QsixNro viviendasxfsi Presión de entrada 340 mbar 

Qsc=2.88x2x0.7=4.032 m3/hr Presión de salida 25 mbar 

 

Fuente: propia 

 
 

Los gabinetes van instalados en el conducto técnico correctamente ventilados. El 

factor de simultaneidad (fsi) lo seleccionamos de la tabla 2.8.  

Selección de medidores 

Los medidores para gas natural seco deberán cumplir con normas técnicas 

reconocidas tales como ANSI B109 (partes 1 y 2) o CEN EN 1359 para medidores 

de diafragma y ANSI B109.3 o CEN EN 12480 para medidores rotativos, norma 

técnica equivalente aprobada por la entidad competente. Los medidores deben ser 

ubicados en gabinetes y/o conductos técnicos de tal manera que sean fácilmente 

accesibles para su examen, reemplazo, toma de lectura y adecuado mantenimiento. 

Los medidores deben ser instalados de acuerdo a las recomendaciones de sus 

fabricantes y del distribuidor.  

 
Tipos de medidores: Los medidores se clasifican.  

1. Volumétricos  

2. No volumétricos (de turbina)  
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MEDIDORES VOLUMETRICOS. Tienen un mecanismo que permite medir un 

volumen determinado de gas, de tal forma que a cada ciclo o giro del mecanismo 

del contador corresponde a un volumen de gas clasificándose en:  

Los medidores de Diafragma o membrana, su funcionamiento es ingresando al 

primer compartimiento desplazando hacia la derecha el diafragma, llenándose esta 

cámara, mientras el gas sale de la otra cámara hacia el aparato del consumidor, 

cuando la segunda cámara se descarga, la corredera se desplaza hacia la izquierda 

tapando la primera cámara y abriendo la segunda cámara, la presión del gas 

empuja la membrana hacia la izquierda, expulsando el gas de la primera cámara 

hacia el aparato del consumidor.  

Para la selección del medidor por departamento en el presente proyecto 

procedemos de la siguiente manera.  

De la fórmula (7) se calcula el caudal simultáneo individual:  

 
 

Qsi=QA+QB+ (QC+QD+……QZ) /2  

Qsi= Caudal simultáneo individual  

QA, QB= Gasodomésticos de mayor potencia 

QC = Gasodoméstico de menor potencia 

Qsi1=QA+ QB +QC/2= 2.88 m3/hr  

 
Para todos los tipos de consumo que hacen un total de 160 usuarios se usara un 

solo tipo de medidor tipo diafragma de las siguientes características el mismo que 

es proporcionado por el concesionario al momento de solicitar la habilitación del 

servicio. Medidor: G4 METREX tipo Diafragma  

Caudal máximo: 6 m3/hr 

Caudal mínimo: 0.016 m3/hr  
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Tabla 3.5 Cantidad de medidores en el lado “A” 

 

NÚMERO DE MEDIDORES DE LA MONTANTE "A" (84 DEPARTAMENTOS) 

Piso Departamento Cantidad de medidores Tipo de medidores 

piso 1 Dptos 105-108 8 G4 

piso 2 Dptos 205-208 4 G4 

piso 3 Dptos 305-308 4 G4 

piso 4 Dptos 405-408 4 G4 

piso 5 Dptos 505-508 4 G4 

piso 6 Dptos 605-608 4 G4 

piso 7 Dptos 705-708 4 G4 

piso 8 Dptos 805-808 4 G4 

piso 9 Dptos 905-908 4 G4 

piso 10 Dptos 1005-1008 4 G4 

piso 11 Dptos 1105-1108 4 G4 

piso 12 Dptos 1205-1208 4 G4 

piso 13 Dptos 1305-1308 4 G4 

piso 14 Dptos 1405-1408 4 G4 

piso 15 Dptos 1505-1508 4 G4 

piso 16 Dptos 1605-1608 4 G4 

piso 17 Dptos 1705-1708 4 G4 

piso 18 Dptos 1805-1808 4 G4 

piso 19 Dptos 1905-1908 4 G4 

piso 20 Dptos 2005-2008 4 G4 

Total  84  

 

Fuente: propia 
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Tabla 3.6 Cantidad de medidores del lado “B” 
 

NÚMERO DE MEDIDORES DE LA MONTANTE "B" (76 DEPARTAMENTOS) 

Piso Departamento cantidad de medidores tipo de medidores 

piso 1 Dptos 101-104   

piso 2 Dptos 201-204 4 G4 

piso 3 Dptos 301-304 4 G4 

piso 4 Dptos 401-404 4 G4 

piso 5 Dptos 501-504 4 G4 

piso 6 Dptos 601-604 4 G4 

piso 7 Dptos 701-704 4 G4 

piso 8 Dptos 801-804 4 G4 

piso 9 Dptos 901-904 4 G4 

piso 10 Dptos 1001-1004 4 G4 

piso 11 Dptos 1101-1104 4 G4 

piso 12 Dptos 1201-1204 4 G4 

piso 13 Dptos 1301-1304 4 G4 

piso 14 Dptos 1401-1404 4 G4 

piso 15 Dptos 1501-1504 4 G4 

piso 16 Dptos 1601-1604 4 G4 

piso 17 Dptos 1701-1704 4 G4 

piso 18 Dptos 1801-1804 4 G4 

piso 19 Dptos 1901-1904 4 G4 

piso 20 Dptos 2001-2004 4 G4 

 
 
 

Fuente: propia 

 

N° de medidores en todo el proyecto: 𝑵𝒑 

𝑵𝑷 = 84 + 76  

𝑵𝑷 = 𝟏𝟔𝟎 

número de medidores en el proyecto: 160 

tipo: G4 METREX tipo diafragma  
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Cálculo de tuberías de las líneas montantes y líneas individuales 

Después de haber calculado y seleccionado los tipos de reguladores de primera y 

segunda etapa para todo el sistema, me enfoco en los cálculos detallados para 

determinar las variables fundamentales que dependen entre sí, para efectuar el 

desarrollo del resto de variables a medida que se analice tramo por tramo. Por ello 

veremos el desarrollo del cálculo de las variables aplicando la fórmula de Renouard 

Cuadrática y Renouard Lineal en las líneas montantes y líneas individuales del 

sistema de tuberías, para el suministro de gas natural en el edificio multifamiliar 

praderas del Rímac.  

 
Cálculo en Líneas Montantes 

Para el cálculo de las variables en las líneas montantes se utilizó Renouard 

Cuadrática y con los datos recopilados, metraje desarrollado en los tramos definidos 

en cada nivel y considerando las pérdidas producidas por los accesorios en su 

trayecto desde el regulador de 1º etapa, determinamos las siguientes variables: 

Potencia(kw), Longitud Real LR(m), Caudal Q(m3/h), Codos, Tees, Longitud 

equivalente Leq(m), Longitud total LT(m), Diámetro (mm, pulg), Velocidad (m/s), 

Variación de Presión (mbar), Presión final (mbar).  

 
Figura 3.1 Calculo de la línea montante “A” aplicando Renouard cuadrático. 

 

Potencia por Dpto : 

Presión Inicial: 

Kw 

mbar 

 

ρ relativa de 

 

DIRECCIÓN: PROYECTO MULTIFAMILIAR "PRADERA 01"-ALAMEDA 

DEL RIMAC 

CALCULOS DE MONTANTE - RENOUARD CUADRATICA 

Centro de 

Medición 
Tramos # Inst. P (Kw ) LR(m) Q(M3/h) 

Codos 

90° 

Codos 

45° 

Tee a 

180° 

Tes a 

90° 

L(Equi) 

(m) 

L total 

(m) 
D(plg) D(mm) 

Velocidad 

(m/s) 
∆p (mbar) 

Presión Final 

(mbar) 

 

C
M

 
X

0
2
-P

2
0
-M

O
N

T
A

N
T

E
 
A

 

S22-T0  160 1781.64 0.80 161.23 1  0  0  0  1.55  2.35 2" Cu 50.370 16.65  1.648  
 
 
 
 
 
 
 
 

264.30 

T0-T1 84 935.36 2.80 84.65 3  0  1  1  8.79  11.59 2" Cu 50.370 8.76  2.516 

T1-T2 76 846.28 27.50 76.59 5  0  1  0  6.89  34.39 1 1/2" Cu 38.240 13.99  23.666 

T2-T3 72 801.74 2.45 72.56 0  0  1  0  0.70  3.15 1 1/4" Cu 32.130 18.84  4.514 

T3-T4 68 757.20 2.45 68.52 0  0  1  0  0.70  3.15 1 1/4" Cu 32.130 17.85  4.068 

T4-T5 64 712.66 2.45 64.49 0  0  1  0  0.70  3.15 1 1/4" Cu 32.130 16.84  3.642 

T5-T6 60 668.12 2.45 60.46 0  0  1  0  0.70  3.15 1 1/4" Cu 32.130 15.83  3.238 

T6-T7 56 623.57 2.45 56.43 0  0  1  0  0.70  3.15 1 1/4" Cu 32.130 14.81  2.856 

T7-T8 52 579.03 2.45 52.40 0  0  1  0  0.70  3.15 1 1/4" Cu 32.130 13.78  2.495 

T8-T9 48 610.85 2.45 55.28 0  0  1  0  0.70  3.15 1 1/4" Cu 32.130 14.56  2.750 

T9-T10 44 559.94 2.45 50.67 0  0  1  0  0.70  3.15 1 1/4" Cu 32.130 13.37  2.347 

T10-T11 40 509.04 2.45 46.07 0  0  1  0  0.52  2.97 1" Cu 26.040 18.58  5.129 

T11-T12 36 458.14 2.45 41.46 0  0  1  0  0.52  2.97 1" Cu 26.040 16.78  4.233 

T12-T13 32 407.23 2.45 36.85 0  0  1  0  0.52  2.97 1" Cu 26.040 14.96  3.415 

T13-T14 28 356.33 2.45 32.25 0  0  1  0  0.52  2.97 1" Cu 26.040 13.11  2.677 

T14-T15 24 305.42 2.45 27.64 0  0  1  0  0.52  2.97 1" Cu 26.040 11.26  2.022 

T15-T16 20 254.52 2.45 23.03 0  0  1  0  0.52  2.97 1" Cu 26.040 9.39  1.451 

T16-T17 16 203.62 2.45 18.43 0  0  1  0  0.52  2.97 1" Cu 26.040 7.52  0.966 

T17-T18 12 171.80 2.45 15.55 0  0  1  0  0.52  2.97 1" Cu 26.040 6.35  0.709 

T18-T19 8 114.53 2.45 10.37 0  0  1  0  0.52  2.97 1" Cu 26.040 4.23  0.339 

T19-T20 4 69.99 2.45 6.33 0  0  1  0  0.52  2.97 1" Cu 26.040 2.59  0.138 

T20-CM20 4 69.99 3.60 6.33 2  0  1  0  1.65  5.25 3/4" Cu 19.950 4.41  0.883 

Caida de presión acumulada 75.703 APROBADO 

 

Fuente: propia 

31.8 

340 

P atm : 1013 mbar 

l gas :   0.6 
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Figura 3.2 Cálculo de la línea montante “B” aplicando Renouard cuadrático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: propia 

 

Cálculo en Líneas individuales interiores 

El cálculo de las variables en las líneas individuales se realizó aplicando la fórmula 

de Renouard Lineal para determinar con los datos recopilados y metraje 

desarrollado en los tramos definidos en cada nivel, considerando las pérdidas en su 

trayecto producidas por la caída de presión desde el regulador de 2º etapa y 

perdidas en los accesorios, las siguientes variables: Potencia(kw), Longitud Real 

LR(m), Caudal Q(m3/h), Codos, Tees, Longitud equivalente Leq(m), Longitud total 

LT(m), Diámetro (mm, pulg), Velocidad (m/s), Variación de Presión (mbar), Presión 

final (mbar).  

Figura 3.3 Cálculo de la red lineal, departamento 101 
 
 

 

Fuente: propia 



  

  68 

 

 

Figura 3.4 Cálculo de la red lineal, departamento 102 
 
 
 

Fuente: propia 

 

 
Figura 3.5 Cálculo de la red lineal, departamento 103 

 

Fuente: propia 
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Figura 3.6 Cálculo de la red lineal, departamento 104 
 

 

Fuente: propia 

 
 
 

 
Figura 3.7 Cálculo de la red lineal, departamento 105 

 

Fuente: propia 
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Figura 3.8 Cálculo de la red lineal, departamento 106 
 

 

Fuente: propia 

 
 

Figura 3.9 Cálculo de la red lineal, departamento 107 
 
 

 
 

Fuente: propia 
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Figura 3.10 Cálculo de la red lineal, departamento 108 
 
 

 

 
Fuente: propia 

 
 

 
Figura 3.11 Cálculo de la red lineal, departamento 201-1901 

 
 

Fuente: propia 
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Figura 3.12 Cálculo de la red lineal, departamento 202-1902 

 

Fuente: propia 

 
 

Figura 3.13 Cálculo de la red lineal, departamento 203-1903 
 

 

 
Fuente: propia 
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Figura 3.14 Cálculo de la red lineal, departamento 204-1904 

 

Fuente: propia 
 

 
Figura 3.15 Cálculo de la red lineal, departamento 205-1905 

 

Fuente: propia 
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Figura 3.16 Cálculo de la red lineal, departamento 206-1906 
 
 

Fuente: propia 

 
 
 

 
Figura 3.17 Cálculo de la red lineal, departamento 207-1907 

 
 

Fuente: propia 
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Figura 3.18 Cálculo de la red lineal, departamento 208-1908 
 

Fuente: propia 

 
 

Figura 3.19 Cálculo de la red lineal, departamento 2001 
 

 

Fuente: propia 
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Figura 3.20 Cálculo de la red lineal, departamento 2002 
 

 

Fuente: propia 

 
 
 

 
Figura 3.21 Cálculo de la red lineal, departamento 2003 

 
 

 

 
Fuente: propia 
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Figura 3.22 Cálculo de la red lineal, departamento 2004 
 

 

 
Fuente: propia 

 
 

Figura 3.23 Cálculo de la red lineal, departamento 2005 
 

 

 

 
Fuente: propia 
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Figura 3.24 Cálculo de la red lineal, departamento 2006 
 

 

Fuente: propia 

 
 
 

 
Figura 3.25 Cálculo de la red lineal, departamento 2007 

 

 

Fuente: propia 
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Figura 3.26 Cálculo de la red lineal, departamento 2008 
 

 

 

Sujeción de las tuberías 

Fuente: propia 

A las tuberías expuestas se le colocarán abrazaderas, con distancias máximas 

según la siguiente tabla, con un elemento aislante de forma tal que no produzcan 

tensiones en estas y será sujetada con tornillos adecuados. La sujeción se 

posicionará lo más cerca posible a las válvulas de corte, de manera de asegurar la 

inmovilidad, estabilidad y alineación de esta última  

 

 
Tabla 3.7 Sujeción de tuberías 

 

Fuente: ntp 111.011 
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Cálculo del sistema de ventilación y evacuación 

Dimensionamiento para el sistema de ventilación 

Para nuestro proyecto tendremos en consideración lo estipulado en la norma [5] , en 

caso de edificaciones nuevas, sin proyecto constructivo aprobado a la fecha de la 

dación de la presente norma, se considera obligatoriamente en el diseño 

arquitectónico de las áreas de lavandería y/o cocina la existencia de una abertura 

inferior y otra superior para ventilación, ambas permanentes y con acceso al exterior 

de la edificación(es decir, con acceso a la atmosfera exterior, a un patio de ventilación 

o a un ambiente abierto al hacia el exterior. Teniendo en cuenta la carga térmica 

instalada y el tamaño de los recintos donde están ubicados los artefactos a gas, se 

hace necesaria la instalación de rejillas de ventilación superior e inferior en cada uno 

de los departamentos para garantizar la seguridad de los futuros habitantes del 

proyecto y el buen funcionamiento de los artefactos a gas. Dichas rejillas tendrán un 

área libre mínima de 280 cm2 para el caso de los ambientes que dan al exterior, y 

22cm2 por cada kw de potencia instalada o conjunta de los artefactos a gas instalados 

en el espacio confinado, por seguridad el área libre mínima de cada abertura es de 

650 cm2, lo anterior para los ambientes en comunicación con otros ambientes 

aledaños y mismo piso. En caso la comunicación sea en diferente piso se requiere 44 

cm2/kw de potencia instalada o conjunta de los equipos instalados en el ambiente 

confinado. La ventilación inferior estará ubicada a una altura máxima de 30 cm sobre 

el piso y la ventilación superior estará a una distancia máxima de 30 cm del techo. 

Adicionalmente a lo anterior, los gabinetes y/o conductos técnicos donde se alojan los 

medidores de gas deberán tener ventilaciones y/o ubicarse en sitios ventilados 

permanentemente que cumplirán con lo estipulado en la norma [7]. En caso de colocar 

rejillas plásticas o metálica, el área efectiva de ventilación solo será el 75% del área 

de la rejilla, de acuerdo a la [8].  
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Tabla 3.8 Cálculo de ventilación 
 

Fuente: propia 
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Figura 3.27 Rejillas de plástico(280cm2) 
 

Fuente: https://http2.mlstatic.com 

 
 

 
Figura 3.28 Rejillas de plástico(645cm2) 

 

Fuente: propia 
 

Dimensionamiento del sistema de evacuación 

El diseño del proyecto contempla el uso de artefactos tipo A (cocina) y tipo B (tema 

de paso). Para los artefactos tipo A y según las definiciones contempladas en la 

norma EM 040, éstos no requieren el uso de un conducto de evacuación de los 

productos de la combustión, dejando que éstos se mezclen con el aire del recinto en 

que está ubicado el artefacto. En caso que las termas sean de tipo B1 de tiro natural 

o B2 – de tiro forzado, el proyecto considera el uso de ductos de evacuación de 

gases individuales, según lo contemplado en la norma [5], en donde indica que 

dichos ductos debes estar de conformidad con las instrucciones del fabricante del 

artefacto de gas y del fabricante de los accesorios, conectores y chimeneas, 

además se debe dimensionar de acuerdo a la tabla 3.6 para ductos individuales 

metálicos.  

https://http2.mlstatic.com/
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Figura 3.29 Ducto individual metálico para termas tipo B1 y tipo B2 

 

Fuente: EM 040 

 
 

 
Tabla 3.9 Chimeneas, accesorios y conectores de superficie lisa acoplados a un solo 
artefacto del tipo B.1 (tiro natural) o del tipo B.2 que operen por tiro mecánico inducido 
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Fuente: EM 040 
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Términos aplicados en la tabla 3.6  

a) MEC: potencia nominal de uno o más artefactos de gas de combustión asistida.  

b) MEC mínimo: potencia nominal mínima de uno o más artefactos de gas de 

combustión asistida.  

c) MEC máximo: potencia nominal máxima de uno o más artefactos de gas de 

combustión asistida.  

d) MEC+MEC: máxima potencia nominal, agregada o conjunta, de uno o más 

artefactos de gas de combustión asistida, acoplados a un mismo sistema 

colectivo para la evacuación de los productos de la combustión del gas.  

e) MEC+NAT: máxima potencia nominal, agregada o conjunta, de uno o más 

artefactos de gas de combustión asistida y uno o más artefactos de gas del 

tipo B.1 dotados de disipadores de tiro revertido o corta tiros, acoplados a un 

mismo sistema colectivo para la evacuación de los productos de la combustión 

del gas.  

f) NA: indica que el esquema propuesto para un sistema de evacuación no es 

aplicable para el tipo de instalación considerada, debido a restricciones de 

carácter físico o geométrico.  

g) NAT: máxima potencia de un artefacto del tipo B.1 dotado de disipador de tiro 

revertido o corta-tiros.  

h) NAT+NAT: máxima potencia nominal, agregada o conjunta, de dos o más 

artefactos de gas del tipo B.1, acoplados a un mismo sistema colectivo para la 

evacuación de los productos de la combustión del gas.  

i) NR: indica que el esquema propuesto para un sistema de evacuación no es 

recomendable para el tipo de instalación considerada, debido al riesgo 

potencial que se generen condensados o que se presurice el sistema de 

evacuación y exista reflujo.  

 
Para termas tipo B2 se debe considerar el siguiente esquema, teniendo en cuenta la 

tabla anterior.  
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Figura 3.30 Ducto individual metálico para termas tipo B2 

 

Fuente: EM 040 
 

Se elegirá un diámetro mínimo de acuerdo a las potencias de los equipos y de 

acuerdo a la tabla 3.7.  

 
Tabla 3.10 Diámetro interior del conector de evacuación directa a través de fachada para 

artefactos a gas del tipo B.1. 

Fuente: EM-040 
 

Para los departamentos que opten por termas tipo B2, se debe seguir las 

recomendaciones que aparecen en la EM-040, tablas 8 y 9. seguir las instrucciones 

del fabricante, en el presente proyecto se contempla la instalación de termas tipo B2 

en los departamentos.  

Tabla 3.11 Distancias mínimas para instalar extremo terminal o sombrerete 
 

Fuente: EM-040 
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El proyecto contempla únicamente termas de paso de 5.5 litros tipo A y termas de 

tiro forzado 10 litros B1 con salida del conector de 2 1/2" directo por fachada y a 30 

cm del muro, en azotea la salida del conector de las termas será en forma vertical y 

directo al exterior con diámetros de 2 1/2".  

 

3.2. Evaluación técnica – económica 

la evaluación económica del Proyecto de abastecimiento de gas natural praderas 

del Rímac. esta evaluada directamente por la cantidad de gasodomésticos a 

instalar, el tipo de instalación (empotrada o a la vista), tipo de tubería (cobre o 

pealpe), Longitud de tubería. Por otro  

lado, es más económica que el tradicional glp, también por ser un suministro 

continuo y más seguro para las familias que residirán en este multifamiliar.  

 

Tabla 3.12 Propuesta económica del proyecto multifamiliar alameda pradera del Rímac 
 

 
Fuente: propia 
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3.3. Análisis de resultados 

Los resultados obtenidos del proyecto multifamiliar pradera del Rímac, fueron los 

siguientes de acuerdo a los cálculos del sistema de tubería de cobre y pealpe para 

suministrar gas natural, fueron el tipo de tubería, la longitud de tubería, los 

diámetros de tuberías, los accesorios, la velocidad del gas natural, la variación de 

presión, las presiones finales, los equipos de regulación, los equipos de medición y 

dimensionamiento de los ambientes de ventilación y evacuación de gases. El 

cálculo, dimensionamiento y selección de los equipos de regulación y medición 

están debidamente alineados según las normativas de gas natural existentes ya 

mencionadas. También se cuenta con distintas alternativas logísticas para hacer 

que los accesorios y equipos satisfagan con la instalación del circuito de tuberías de 

cobre y pealpe. El diseño de la instalación se ha realizado con las normas vigentes y 

con las directivas de Cálidda que indican detalles importantes a considerar para 

realizar la instalación interna, las cuales son estrictamente obligatorias para realizar 

cualquier tipo de instalación de gas natural en redes internas. Como consecuencia 

de un conveniente cálculo de los equipos de consumo, estos operaran sin 

problemas ya que en los cálculos elaborados se ha considerado la demanda 

máxima y el factor de simultaneidad para que en horas de alta demanda por los 

departamentos cada artefacto no se vea afectado al ser usado por el cliente. 

También pudimos contrastar datos importantes en la instalación los cuales son:  

- La caída de presión entre la primera etapa y segunda en tapa no supero el 

50% como se muestra en la figura 3.1 y 3.2.  

- La velocidad no superó los 40m/s.  

 
 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Discusión 

Para los cálculos en el presente proyecto. se utilizaron principalmente la fórmula de 

Renouard Cuadrática y Renouard Lineal, para determinar las presiones del flujo de 

gas en el primer tramo de las líneas montantes que parten desde el gabinete S22, 

donde se encuentra el regulador seleccionado B50 y para el cálculo de los tramos 

derivados saliendo del regulador de segunda etapa hacia las demás líneas 

individuales. La Normativa vigente [7] señala el uso de las fórmulas indicadas, las 

cuales son fórmulas establecidas precisamente para realizar el cálculo adecuado y 

dimensionamiento en un sistema de tuberías de gas natural.  
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También se hizo uso de la norma [5] y [8] específicamente para determinar la 

ventilación de las áreas donde irán los artefactos de consumo permitiendo así un 

mejor diseño y optimización del sistema a ejecutar. También se hizo uso de [14] para 

el diseño del sistema de evacuación. El proyecto ejecutado ha sido diseñado 

basándose de una amplia experiencia en diseñar este tipo de instalaciones 

multifamiliares que se consolidan con la mejora continua en cada desarrollo de los 

proyectos multifamiliar, apoyándonos básicamente de la normativa peruana [7], 

norma técnica de edificación [5]. [7], [14] y las directivas de Cálidda obteniendo 

resultados satisfactorios cubriendo la demanda de todo el multifamiliar, abasteciendo 

óptimamente con gas natural a cada gasodoméstico instalado, alineado a las 

normativas más exigentes y brindando la mayor de seguridad.  

 

4.2. Conclusiones 

▪ Se diseñó el sistema de tuberías para el abastecimiento de gas natural en el 

proyecto multifamiliar alameda praderas del Rímac basado en la [7].  

▪ Se seleccionó el recorrido más adecuado guiándonos de los planos 

arquitectónicos, eléctricos y sanitarios para así no afectar el recorrido de los 

mencionados respetando lo establecido en la [7] y RNE.  

▪ Se seleccionó los equipos de regulación de la marca Pietro Fiorentini, modelo 

Dival 500 para la regulación de primera etapa y Humcar h-180° para la segunda 

etapa de regulación también se seleccionó los equipos de medición de la 

marca Metrex tipo diafragma, categoría G4; para los departamentos, de 

acuerdo a los cálculos de la tabla 3.4 y a las recomendaciones de la [7].  

▪ Se seleccionó al COBRE como el material más adecuado, para la línea 

montante A y B y de PEALPE para las líneas individuales de tal forma que el 

sistema fue económicamente viable para su ejecución. Los diámetros 

utilizados para la línea montante son de 2”, 1 ½”,1”, ¾” y los diámetros 

utilizados para las líneas individuales son de 2025 y 1216 después de cada 

centro de medición.  

▪ Se determinó el método de ventilación más adecuado (Ambientes conectados 

con la atmosfera exterior), para el ingreso de los flujos de aire mínimos a cada 

ambiente donde se llevará la combustión, en conformidad con las normas [5] y 

[7].  
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5. RECOMENDACIONES 

▪ Se recomienda el uso de la norma [7] para el diseño, cálculo y 

dimensionamiento de tuberías para este proyecto multifamiliar alameda 

praderas del Rímac.  

▪ Se recomienda el uso de la norma [7] para elegir el recorrido más adecuado, 

para el tendido de la red interna de gas natural en este proyecto multifamiliar 

alameda praderas del Rímac.  

▪ Se recomienda la norma [7] para la selección de reguladores y medidores  

 
▪ Se recomienda el uso de la norma [7] para la selección de las tuberías en la 

red interna de gas natural.  

▪ Se recomienda el uso de las normas [5], [8] y [14], para el diseño del 

sistema de ventilación y evacuación.  
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Anexo 5: vista de planta – techos 
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Anexo 6: planos isométricos del piso 1, del 2 al 19 y del piso 20 
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DE SER VIC IO  

Anexo 7: plano de detalles mecánicos de la instalación de gas natural 
 
 
 
 
 

DETALLE 01  

DETALLE DE REGULADOR DE 1RA ETAPA ESTRUCTUR A FLOTANTE   
TIPO PORCELANATO SOBRE DRYWALL  

 
DETALLE 02  

DETALLE DE REGULADOR DE 2DA ETAPA  
 
 
 

02 VALVULAS DE  

 
 
 

02 VALVULAS DE  

 

 
VALVULA DE 

CORTE GENERAL Ø 2 ''  

 
 
 
 
 

 
ESTRUCTURA FLOTANTE  

TIPO PORCELANATO SOBRE DRYWALL   

CORTE GENERAL Ø 2 ''  

 
CUBERTURA 

METALICA  

CORTE GENERAL Ø 1 /2 ''   
 
  

ESTRUCTURA FLOTANTE  
TIPO PORCELANATO SOBRE DRYWALL   

 
 
 

TUBERIA CU 2" 

ADOSADA AL  

TUBERIA CU 1 1/2" 

ADOSADA AL  
MURO DE CONCRETO  

 

 
VALVULA DE CORTE  

GENERAL Ø 1 1/2  

04 VALVULAS DE 
CORTE GENERAL  

 
 

4 GABINETES S22 QUE ALOJAN  

4 REGULADORES B50 -180°  

DETALLE DE REGULADORES 

EN CONDUCTO TECNIC  

 

 
VA A C AD A D EPAR T AM EN T O  

MURO DE CONCRETO PISO 1 0.10 
VÁLVU LA DE C OR T E 

 

TU BER ÍA DE PAP 202 5   

 

0.56  

 
0.30  

  
  
  

R EGU LAD OR          
 
 

DE 2° ET APA          
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1. 46  

 
 
 

DADO DE CONCRETO   

 
 
 
 
 
 

 
1. 46  

 
 
 

PROTECCION MECANICA EN 

TUBERIA DE CU  

  

 

  

1.28    

0.05   
 

  
  
  

 
 
 

 
 

 

0.60  

T IPO - B6   
 
 
 
 

 
VÁLVU LA DE C ORT E 

DE SER VIC IO  

 

 
23 m bar   

 

 
23 m bar   

02 GABINETES S22 ACOMETIDA DE TUB ERIA 0.60   
 

 
VIEN E  DE  LA   

 
M ED ID OR M ED ID OR   

02 REGULADORES B50  DADO DE CONCRETO  
02 GABINETES S22       

02 REGULADORES B50  

 
02 GABINETES  S22   

02 REGULADORES B50  

DADO DE CONCRETO 02 GABINETES S22  

02 REGULADORES B50  

DE CONEXION  
PE= 32 mm  

 
 

 
 
 

 

40 m ba 

LÍN EA M ON T AN T E  340 m bar ACTARIS G1. 6 AC T AR IS G 1. 6   

 
0.20  

0.20 DETALLE DE LA INSTALACIÓN  
DE LOS MEDIDORES DOBLES  

 
 
 
 
 
 

.  

 
 
 

. .  

ESC:1/50  

 
DADO DE CONCRETO  

 
 
 
 
 
 

DETALLE 04 

VENTILACION SUPERIOR E INFERIOR  

DEL CONDUCTO TECNICO 1 Y 2  
 
 
 

VENTILACIAON SUPERIOR 

DEL CONDUCTO TECNICO  

 
 
 

TECHO 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
  
  
  
  

0. 03      

 
 

 
DETALLE 03 

REJILLAS DE VENTILACION EN  

VENTANA ALTA Y MURO BAJO HACIAEL 

EXTERIOR  

 

Area de ventilacion 

superior  

Area efectiva= 280 cm2  
 
 
 
 
 

0. 03  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLE 07 

DISTANCIAS DEL EXTREMO  

TERMINAL A INTERFERENCIAS  

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS NATURAL  

* LA INSTALACIÓN DE LA LÍNEA MONTANTE ( MEDIA PRESION :340MBAR). SERÁ REALIZADA LA INSTALACIOM CON TUBERÍAS Y 

ACCESORIOS DE COBRE Y LA LÍNEA INTERNA INDIVIDUAL (BAJ A PRESION: 23MBAR) CON TUBERÍA DE PEALPE 2025 Y 1216.  

* LAS INSTALACIONES INTERNAS INICIAN DESDE LOS GABINETES (UBICADAS EN LOS TECHOS), TENIENDO UN RECORRIDO POR  

DUCTO EXCLUSIVO PARA LAS TUBERIAS QUE CONSUCIRAN EL GAS (PEALPE). LUEGO ESTARAN EMPOTRADAS EN CADA PISO 

(PASADIZO) HASTA INGRESAR A CADA DEPARTAMENTO Y PUNTOS DE CONSUMO.  

* LA LÍNEA MONTANTE ( MEDIA PRESION: 340MBAR) ESTARÁ DISEÑADA PARA SUMINISTRAR EL CAUDAL NECESARIO DE GAS 

PARA EL TOTAL DE DPTOS.  

* LA LÍNEA INTERNA INDIVIDUAL (BAJ A PRESON: 23MBAR). SE CONSIDERARAN LA INSTALACION EMPOTRADA POR PISO Y PARED.  

* EN LOS DEPARTAMENTOS SE CONSIDERAR VENTILACION SUPERIOR E INFERIOR. QUE ESTARAN ORIENTADOS AL EXTERIOR 

CON UNA ÁREA EFECTIVA MÍNIMA DE 280 cm2  

* SE INSTALARÁN LOS SIGUINETES PUNTOS DE CONSUMO (COCINA , SECADORA Y TERMA)  
M UR O BAJ O  

DUCTO  

2 1/2"  

 
 
 
 
 
 

 
  

0. 30    
 
 
 

* LA LÍNEA MONTANTE Y LÍNEA INTERNA INDIVIDUAL DEBERÁN SER INSTALADOS, CUMPLIENDO LAS SIGUIENTES DISTANCIA CON 

OTROS TIPOS DE TUBERÍA.  

 
Tubería de otros  
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          0. 40  

 

Area de ventilacion 

inferior  

Area efectiva= 280 cm2  

 
 
 
 
 

 
VENTANA  

 
 
 

0. 2  

 
 
 
 

THE RMA   

 
 
 
 

1. Según El Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos Aprobado por el DS 042-99-EM 

(consolidado en elDS 040-2008-EM), Artículo 71° Numeral d-) “Para los requisitos relacionados con las 

ventilaciones y la evacuación de los productos de la combustión en instalaciones internas residenciales y UNIONES 
comerciales se aplicará lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones”; para lo cual se usa como 

servicios  

Conducción Agua caliente 

Conducción Eléctrica 

Conducción de Vapor 

Chimeneas  

Curso paralelo  

 
3 cm 
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23 mbar 23 mbar 

 
 
 

MEDIDMOERDID OR 
ACTAARCISTARI S  

G4 G4  
23 mbar 23 mbar 

 

 

MEDIDMOERDID OR 

ACTAARCISTARI S  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENT ROS DE REGULACIÓN 

Y  MEDICIÓN DE  2°  ETAPA 

( 2 GABINETES DOBLES) 
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0. 30      
  
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE RMA   

base la norma EM 040 del mencionado reglamento. 

2. Según el numeral 11.5.2.1 de la EM 040 los extremos terminales o sombretes de artefactos a gas tipo B1 

deben separarse: 

1.2m a ventanas ubicadas en la parte superior del sombrerete 

0.3m a ventanas ubicadas en la parte inferior del sombrerete 

1.2m a puertas ubicadas en las partes laterales del sombrerete 

0.3m al piso del recinto 

3. Según el numeral 11.3.1.2 de la EM 040 los sistemas de evacuación para los artefactos tipo "B.2" y "C" que 

operen por tiro mecánico forzado deben estar de conformidad con las instrucciones del fabricante del artefacto 

a gas y del fabricante de los accesorios, conectores y chimeneas. 

4. Ver numeral 8 de la memoria descriptiva para la forma de cálculo de los sistemas de evacuación para 

* LA LÍNEA MONTANTE SE UNIRÁ APLICANDO SOLDADURA FUERTE POR CAPILARIDAD  

* LA LÍNEA INDIVIDUAL INTERIOR SE PODRÁN UNIR A PRESION Y/O ROSCADO PARA TUBERÍA DE PEALPE.  

 

VÁLVULAS 
* LAS VÁLVULAS DE CORTE DEBEN SER DE CIERRE RAPIDO DE 1

4 DE VUELTA CON TOPE.  

* LAS VÁLVULAS DE CORTE Y DE SERVICIO DEBEN DE TENER UNA CLASIFICACION DE RESISTENCIA DE 1000 Kpa (10bar O PN 10)  

 

SEGURIDAD 
* FINALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DE TODA LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ LA PRUEBA DE HERMETICIDAD 

CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA MONTANTE Y LINEA INDIVIDUAL INTERNA.  

* LAS SALIDAS DEBEN DE ESTAR PROVISTAS DE TAPONES QUE PROPORCIONEN LA HERMETICIDAD.  

* TODA SALIDA DE GAS y/o VÁLVULA  DEBERÁ ESTAR EN UN RADIO MIN. DE 0.30cm DE CUALQUIER PUNTO ELÉCTRICO.  

* LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DEBE PROPORCIONAR LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS DE LA TABLA SIGUIENTE:  

G4 G4   
 

TUB. 
EMPOTRADA  

artefactos tipo "B.1" de Tiro Natural. 
Línea       

Presión de Operación 

en la tubería  

Presión mínima de 

ensayo  
COBRE PE-AL-PE  

Tiempo mínimo de 

ensayo  

COBRE PE-AL-PE  
 
 
 
 
 
 

PUE RT A H E R MÉTI CA 

AL MURO INDIVIDUAL  

INTERNA  

P ≤ 13.8 kPa 
P ≤ 2 psig  

P ≤ 136 mbar  

55.2 kPa 

8  psig 

544 mbar  

82 kPa      
12 psig 

827 mbar     
  

 

10 minutos 5 minutos  

 
 
 
 

23 mbar 23 mbar 

 
CENTROS DE REGULACIÓN 

Y MEDICIÓN DE 2° ETAPA 

REJILLA  
 

MONTANTE  

13.8 kPa < P ≤ 34.5 kPa 

2 psig < P ≤ 5 psig  

138 mbar < P ≤ 340 mbar  

207 kPa 

30 psig 

2.1 bar  

 
1 hora  

  

  

PI SO TÍ PI CO 

3° AL 19° 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

MEDIDMOERDID OR 
ACTAARCISTARI S  

G4 G4  
23 mbar 23 mbar 

 
 
 

MEDIDMOERDID OR 
ACTAARCISTARI S  

G4 G4  

( 2 GABINETES DOBLES) DETALLE 06  

DETALLE DE TERMA TIPO B.2 

Y SECADORA  

 
 
 

LEYENDA  

1. ENTRADA DE GAS  

2. ENTRADA ELECTRICA  

 
 

 
ESC:1/50  

CORTE DE ELEVACION 
ESC.:1/50  

* Concluida la prueba de herm eticidad satisfactoriam ente se entregará un acta de conformidad.  

  
LÍ NE A M O NT A NT E D E G A S 

 
 

 
 
 

 
 

  

 
 

 
PUE RT A H E R MÉTI CA 

 
 
 

 
23 mbar 23 mbar 

3. PANEL DE CONTROL  

4. DUCTO SECADORA  
5. DUCTO THERMA  

 
 

2° PISO 
0. 10

  

 
 
 
 
 
 

23 mbar 23 mbar 
 
 
 
 

0. 20  

 
PROYECCIÓN INFERIOR DE 

LA  VENTILACIÓN,  PARA 

LOS CENT ROS DE 

MEDICIÓN DE 2° ETAPA 

ÁREA REQUERIDA MÍNIMA 

DE 500 c m² 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

LÍNE A M O NT A NT E DE G A S , 
E M P O T R A D A A  LA  P A R E D 

 
VALVULAS 

DE CORTE 

ARTEFACTO  

THERMA Y SECADORA  

 
4  

 

 
1° PISO 

 

 
 
 
 
 

PUE RT A H E R MÉTI CA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

DETALLE 05 

VENTILACION DEL PASADIZO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  

2 1/2"    

 
TUB.    

EMPOTRADA  

AL MURO    
 
 
 
 
 

 

CORTE B -B 
ESC.: 1/50  

 
 
 

 
  

  
  
  
  
  

  

 

  
SECADORA        

 
3 1  

 
 
 

PUNTO 

SECADORA 

H=0.35m  

 

 
RACK  

 
 
 
 
 
 

 ABRAZADERA PARA TUBERIA ADOSADA  
HACIA EL EXTERIOR PARA EL CONDUCTO  

TECNICO  

DUCTO    

  

    
  
  
  

5           
 

0. 30    
 
 A MURO  

 
 
 

 
PUNTO 

TERMA B.2  

 
 

0. 2  

THERMA   

 
 
 
 
 
 
 

ING. MOISES HEYSE GAR CIA A MARO   

 
PLANO N°:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   1. 75    

 
 

 
REJILLA DE VENTILACIÓN 

INFERIOR  

HACIA EL EXTERIOR 

PARA VENTILACION DE  

CONDUCTOS TECNICOS DE 
GAS  

AREA EFECTIVA 10000 cm2  

H=1.3 m  

 

 
TUB. 

EMPOTRADA 

AL MURO  

 

 
PROPIETARIO:  

 
 
 

 
PROYECTO:  

ESPECIALISTA EN GAS NATU RAL - CATEG OR IA IG3 - REGIST RO OSINERG MIN: 03738 CIP : 214625  

REJILLA 
ALAMEDA DEL RIMAC PRADERAS -TORRE 1  
UBICADO EN: AV . BRAULIO SANCHO DAVILA 155 -RIMAC  

GN:07  
DE 07  

CORTE A-A 
ESC.:1/50  

PLANO:  INSTALACIONES MECANICAS 

SISTEMAS DE GAS NATURAL 

PLANOS AS BUILT- DETALLES 

 
ESC:1/50  ESC:1/50  

  
DISEÑO:       

  

  
DIBUJO:  

 
 

  

 
FIRMA: N° CONTRATO:  

 
 

 
REVISION:  

M.H.G.A    
  
  

 
 

 
FECHA:  

J.S.C.L  ...............  

 
ESCALA:  

 
M.H.G.A DIC 2020 1:50  
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Anexo 8: fichas técnicas de artefactos a gas natural. 
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Anexo 9: Ficha técnica de quipos de gas natural. 
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Anexo 10: fichas técnicas de tuberías y accesorios 
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