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CAPITULO! 

INTROVUCCION, 

Est.e tema tiene por objeto present.ar el estado actual 

de la Construccibn de las instalaciones sanitarias en las 

edificeciones, 

1,1 ~T .ANCl.A DC:L TC:MA 

l'tadie pene en duda, la necesidad en la vida moderna de 

contar con aeua pot.able, en el interior de nuestros hoE?ares 

y en nuest.ros lueares de trabajo, 

Les adelantes en ltts instalaciones hidral.Jlicos han 

contribuido a la comodidad personal, quizb mbs que ninelJn 

otro de est.e sielo y dictan los hbbit.os de millones de 

personas, haciende sencillas las tareas de limpieza del 

hoear y de la cocina domestica, asl como ha mejorado, al 

f'acilit.ar el ••eo y arre.ele personal, obt.eni~ndose en f'orma 

eeneral una m~yor limpieza e hiE!iene que a su ve% son 

esenciales para la conservacibn de la salud y la 

erradicacibn de enf"ermedades, elevando la calidad de la 

vida, 

Hace apenas 50 o 13() anos en nuest.ras ciudades, "º'º en 

las familias tnhs ricas disponlan de est.cs beneficios, siendo 

ahora que la maycrla de hoeares disponen de elles, 

A pesar de esta popularidad, pocas personas o en pocas 

ocasicnes nos damos cuent.a de la necesidad impost..ereable de 
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eliminar est.as aeuas, ya que han sido utilizadas; quizh eSto 

se deba a la forma autombtic:a en que se reoliza esta 

J"uncibn, ya que la 1nayorla de las veces no es siquiera 

necesario accionar un boten, para que el aeua desaparezca, 

5olc nos damos cuenta que esta Ultima f"uncibn 'tiene 

t.anta importancia o mhs que el mismo abast.ecimient.0 1 cuando 

sufrimos una inundacibn que hace que estas aeuas no puedan 

salir y se acumulen en el interior de la edificacibn con la 

consecuente perdJda de muchos de los objetos que mojan, como 

alfombras, aparat.os electrices, colchores, maquinaria, etc., 

pero sobre todo por lo contaminant.es que resultan estas 

aguas para el ser humano de ehi que se: tiayain bautizado estas 

~ como AWAS 1-E:C-.RAS, 

t • .-! Una vez est.ablecida la importancia de desalojar estas 

aeuas pasemos a hacer unil!I somera descripcibn de estas aeuas: 

AGUAS UTILIZADAS Cli CL ASCO PERSONAL: Principal 

impureza el Jabbn (sosa chustica), a veces detereente, 

(!rasas humanas, cabellos, muere, bacterias, etc. 

AGUAS UTILIZADAS EN f"RCGADCROS DE COClfiA: P•ra el 

lavado de trastes: det.ereent.es erases en alta concentracion, 

desperdicios de alimentos, sblidos, etc, 

AGUAS UTILIZADAS EN CL LA\IADO DE ROPA: Det.ereent.es, 

erasas1 arena, t.ierr• , etc, 

ASEO DE LA CASA: Tierra, det.ereentes, insecticidas, 

et.e, 

Todas las eeuas anteriores llamadL'I• aeuas erises, 
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AGUAS VE NINGITVRIOS Y WC: Ll<1mad.,.s aeuas neeras por su 
alto contenido de mat.eria fecaf, una eot.a de estas eeuas es 

capaz de contaminar cien lit.ros de a{?ua potable, to mismc 

que aHment.os etc.. Generalmente se- mezcl.on can las 

erasas y les pluviales, t.ransfbrmandolas en agues neeras, 

Tembfen tenemos aeuas residuales en edi,-icios 

industriales, en el que los contaminantes son de t.ipo 

qutmic:o como hcidos, reactivos, tintes, etc. 



CAPITULO 11 

t. GEl"IERALIC>ADES: Las instalaciones sanit.arias, t.iene por 

objeto retirar de las construcciones en f"orma seE!ura, aunque 

no necesariamente econbmica, las aguas neeras y pluviales, 

ademhs de establecer obturaciones o t.rampas hidrhulicas, 

para evit.ar que los eases y los malos olores producidos por 

la descomposicibn de las materias orehnicas acarreadas, 

salean por donde se usan los muebles sanitarios o por las 

coladeras. 

Cn est.a f"orma tan simple, el sist.etna de drenaje de un 

edif"icio consiste de un colector, un albaHal, bajadas de 

aeuas neeras o sucias, ramales horizontales que reciben la 

descarea de los muebles, ventilaciones y obturadores 

hldrhulicos. Et sist.ema de drenaje de un eran edif"icio puede 

ccnsist.ir de uno o mas albaftales, cada uno de los cuales 

pueden t.ener un nl.Jmero det.erminado de ramales y cualquier 

nltmero de bajadas de aeuas suc~as o neeras, las cuales a su 

vez pueden t.ener cualquier nt.mero de ramales horizontales. 

Las inst.alaciones sanitarias deben proyectarse y 

principalment.e const.ruirse, procurando sacar el mDximo 

provecho de las cualidades de les mat.erlales empleados e 

instalarse en f"crma lo mbs prhct.ico posible, de modo que se 

evit.en reparaciones ccnst.ant.es e injust.if"icadas, lo cual 

consist.irb en condiciones normales de funcionamient.o, en dar 

limpie2a peribdica requerida a t.rav~. de los reeist.ro•. 

Lo ant.ericr quiere decir que independient.ement.e que se 

proyect.en y se ccnst.ruyan las lnst.alaclcnes sanlt.arla• en 
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f'orma prhct..ica y en ocasiones hasta ciert.o punt.o eccnbmica, 

no debe olvidarse de cumplir con las necesidades hi(!i~nicas 

y que ademas, la ef'iciencia y f'uncionalidad sean las 

requeridas en las const.ruccicnes actuales, planeadas y 

ejecutadas con est..rict.o apeeo a lo establecido en los 

Cbdiecs y Reelament.os Sanitarios, que son les que det.erminan 

los requis.it.os mlnimos que deben cumplirse, para earantizar 

el correcto f'uncionamient.o de las instalaciones 

particulares, que redunda en un bpt.imo seriviclo de las redes 

de drenaje eeneral, 

i?, AGUAS l'CGRAS 

A pesar de que en f'"orma eeneral a las aE!uas evacuadas se les 

conoce como AGUAS MEGRAS, suele denominlsrseles como AGUAS 

RESIDUALES, por la eran cantld .. d y v .. ried'"d de residuos que 

arrastran, o t.ambien se les puede llamar y con t.oda 

propiedad AGUAS SERVIDAS, porque se desechan despu.,,s de 

aprovechBrseles en un determinado serivicio. 

i?,t AGUAS RESIDUALES O SERVIDAS 

A las aeuas residuales o aeu~s servidas, suele dividlrseles 

come: 

AGUAS NEGRAS: A las provenientes de mlneltorlos y WC 

AGUAS GRISES: A las evacuadas en v~rtederos )' f"reeade-

ros. 

AGUAS .JABONOSAS: A 1 .. s utiliz'"d'"s en lavabos, reeade

ras, lavadoras, et.e. 

U AGUAS PLUVIALES 

Son las originadas 

pluviales pueden ser 

por la lluvia, Las precipit.•ciones 

de mucha consideracibn, por lo que 



deben proyect.arse razonablement.e los albafteles de un 

edificio, que conducen el aeuo hacia los cclect.ores del 
servicio munlctpel, evitando inundaciones dent.ro de •as 

ccnst.ruccicnes. Les desaeues deber~n est.ar separados de los 

de les aeuas residuales. 

3. ~S llE AQJAS 1-E:~S 

VERT~S: ~ como BA.JADAS 

~CttT "4.CS: Conocidas cano RAl1ALES 

Les t.uberles de uso comlm en les Instalaciones senlt.erlas, en 

forme eener.al son les sleuient.es: 

Albal'lel de cemento 

Albol'lel de berro vltrlrlcedc 

Gelvenlzede 

De P.v.c. 
De fierro f'undldo 

De plomo 

3.t LDCALIZACION 

L• ublceclbn de t.uberles es muy import.ante, obedece t.ont.o .al 

t.lpo de conat.rucclbn como de espacios disponibles pare t.el 

fln, 
En ceses hebil.ecion )' en edificios de depert..ament.os, deben 

localizarwe lejas de recl:lmaras, solas. comedores, et.e; en 
f"in lejos de luaeres en donde el ruido de les desc•raes 

cont.lnues de los muebles senit.arlo• conect.edos en niveles 

superiores no provoque melest.er. 

En lueeres pl.Jbllcos y de .. •pect.ll!loculos, en donde le 

concent.reclbn de person .... •• de conslder•clbn, debe tenerse 

presente lo •nt.erlor, 
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Los obturadores hidrbulicos no son mas que: trampas 

hidraulicos que se instalan en los deSOQUes de los muebles 

sanit.arios y coladeros, para evitor que los 2oses y los 

malos olores producidos por la descomposicibn de las 

materias orQl'Snicas, salean al exterior precisamente Pº".' 

donde se usan los muebles sanit..arios. 

Esto se logra invariablemente con el uso de cespoles en los 

muebles, siendo la f"orma m~s corriUn la que utiliza un tubo en 

forma de U 1 con un dib:metro ieuat o Bproximadoment.e del 

mismo que el de:so2ue del mueble, pieza que se coloca entre 

el desoeue y el mueble. La salida de la trampa est.h a un 

nivel mas alto que el f"ondo de la u donde permanece un sello 

de ae;ua despues de la descarea del mueble. 

"l. i CLASIF"ICACION 

At.endiendo primordialmente a su f"orma, los obt.uradores se 

clasif"ican como: 

F"ORNA P 

F"ORNA S: PAra lavabos, f"reeaderos, mineit.orios o debajo 

de rejillas t.ipo lrvine en bat.erihs de reeaderas pora 

servicios .. 1 publico, et.e. 

F"ORNA DE COtiC>: en la parte interior de coladeras, de 

dif'erent.es f"ormas y materiales. 



10--00 U: 51rOl·iC5 

5. RC615 ·1 ROS 

Es convenlant.a dlsalter an los ramalees horlzont.eles punt.os 

por los cueles puede sondearse la linea y dest.apar en ceso 

de obt.ureclones, Esto se loera pr.ir medio de reeist.ros 
const.ruido• con muros de tabique desplant.ado sobre un firme 
de concret.o arn1ada. Aalndsn10 del.Je construirse una canal 
sobre el piso del reglst.ro con direcclbn al desaeue pare 

orlent.•r la salid• do las aeuas, 51 el reeist.ro es\lo 
col~cado en lrau10 rect.c, esta caual se hace con 111edlo t.uba 

de cancret.o partida en forn1a lonelt.udinal, for1nanJo une 
media cena, Cn ceso de que el registro es\h colocado en 

aleun cambio de dlrecclbn del albaHal, habrls necesidad do 

formar ccn t.abiques en el fondo del mismo un canel curvo que 

conduzce ccn suevlded los liquidos del desoeue, 



CI Interior de los reel•trow debe aplanar•e y pullree can 

una mezcla de cemento-arena. Su acebado ~ebe ser terso. 

Los reelst.ro9 deben cubrirse con una t.apa de concreta colada 

en una artnazbn 111e lblica1 c¡ue se r.oncce con el no1nbre de 

111arco y conlra111arco pera tapas e.Je reeistro. 

. ... ...... .,. 

to 



5,f vtr·CHSllJfiE5 Y LOCALIZACIOM 

"Los re(!islros deberbn ser de .. 10 x 60 cm cuando menos, para 

profundldadas menores de f.00 rn; de 50 >< 70 cm cuando menos para 

profundidades mayare,. de f,00 m y hast.a 2,00 m y de 6() >< .11() cm· 

pare profundidades mayores de 2,00 "'· 

"Los albaHales deberhn tener re[!ist.ros colocados a distancias no 

mayores de to H1etros entre c~da uno y en cada cornbio de direccibn 

del elbaltal." (Art. f61J del Reglamento de construcciones para el 

Distrito F'ederal, del 3 de Julio de t9ll7). 

Solamente se utilizan cuando hay descargas en planta baja y nunca 

en el recorrido eeneral del colectbr, l'fo se utilizan en la 

descarea de los 1nuebles sanitarios, los cuales ya tienen su 

propia obluracibn, sino por e Jemplo en rejillas que recoeen •euas 

plu"lales y en otros casos especiales, por ejen1plo1 descarea de 

"ertederos de mercados. L:n estos casos el reelstrc se te adapta 

un cedo invertido que forma un sello automhlico con et nivel del 

re[!lst.ro, 

WT~CD~ tlDR/'.lLICA El~ RCQSTR05 
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6. VENTILACION DE U'IST l'J..>.C:IONES SANITARIAS 

Como las descare.os de los muebles sanitarios son rOpidas, 

dan origen ol golpe de ariete, provocando presiones o 

depresiones tan er~ndes en los t-uberlas, que pueden en un 

momento dado anular el ef"ect.o de las trampas, obturadores o 

sellos hidraulicos, perdibndose el cierre hermt:tico y d~ndo 

oport.unidad 4 que' los eeises y malos olores penetren en las 

habit.ocioncs. 

Para evit.or este e.fecto, se concct...aran tuberlas de 

ventifacibn que desemperian fas sieuie.ntes funciones: 

a) Equilibran las presiones en '31mbos lados de Jos 

obt.uradores o t.r.ampds hidrbulicas, evitando la onuJocibn de 

su e'ect.o. 

b) Evitan el pefiero de depresiones o sobrepresiones que 

pueden aspirar el agua de los obturadores hacia las bajadas 

de aguas negras o expulsarlas dent.ro del local. 

e) Al evitar lo anulacibn del eíect.o de los obturadores o 

t.rampos hidrbulicns, impiden la ent.rodo de los gases a las 

habitaciones. 

d) Impiden en ciert.c modo lo corrosibn de los elementos que 

int.eeran las insteleciones sanit.orias, al introducir en 

f"ormo permonen'te aire f"rcsco que ayuda a diluir los eases. 

Se requiere. por tanto ventilar cada uno de los obt.uradores 

del sistema o sus llne.os, de tal manero que las 

c:ont.rapresiones se alivien por dicha ventilacibn y las 

depresiones se. sotisf"agan por el mismo conducto. 

6.t TIPOS OE VEl'lTILACION 

Exist.en 'tres tipos de vent.ilacibn e saber: 

t. Vcnt.ilacibn primaria 

z. \lent.U.acibn secundaria 

ti! 



3, Doble ventilttcibn 

6.2 \IENTILACION PRINARIA 

A la ventUacibn de las bajadas de aeuas neeras, se le 

conoce como \lent.ilaclbn Primaria o bien Vent.ilacibn 

Vertical, El tubo de esta ventilacibn debe sobresalir de la 

azct.eo hasta una alt.ura conveniente. La ventilacibn 

primaria, ofrece la ventaja de acelerar el movimiento de las 

aeuas residuales o neeras y evitar hasta ciert.o punt.o la 

obstrucclbn de las tuberlas, ademl!ts la ventllacibn de los 

bajantes en inst.alaclones sanitarias particulares es una 

eran ventaja hlQll!lnlca ya que ayuda a la vent.llaclbn del 

alcantarillado plibllco, siempre y cuanJo no existan trampas 

de acometida. 

6.3 \IENTLACD'i SECUNDARIA 

La vent.llaclbn que se hace en los ramales es la Ventilaclbn 

Secundarla t.ambil!ln conocida como Ventilacibn Individual. 

Esta ventllaclbn se hace con el objeto de que el aeua de los 

obturadores en el lado de la descarea de los muebles, quede 

conectada a la atmbsfera y asl nivelar la preslbn del •QU• 

de les obturadores en ambos lados, evitando ser anulado el 

efecto de los mismos e Impidiendo la entrada de eases en les 

habitaciones. 

La vent.ilacibn secundario consta de: 

a) Los ramales de ventilacibn que parten de la cercanla de 

los obturadores o trampas hidrl!tullcas, 

b) Las bajadas de ventllacibn a las que pueden •st•r 

ccnect.ados uno o varios muebles. 

Pueden ventilarse en erupo 1 en serie o en beterla1 

accesorios o muebles sanitarios en un mismo nivel, como es 

frecuente encontrar conectados el free<1dero con los muebles 
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. 
del bano en conet.rucclone• de un •olo ptso o en piso, 

superlore• de verlos nlveles, e éondlclbn de que las 

descargas por nlvel queden conectadas en forma lndlviduel 
con las bajadas de aeuas negras. 

6.i tlCeLE \lf:f4TILl\CION 

Se le d• e.I nombre de Doble \/ent.ilaclbn, cuando se ventilan 

tanto los muebles de le lnstalaclbn sanitaria como le• 
columnas de aeuas n~gras. 

CI sistema de Doble Venlllaclbn, debe ser construido de tal 
manera que cualqul•r. escurrimiento que haya dentro de .. 1, 

'. 
concurr• •I •lb•ft•I. 

• •• 



Cuando tos albaftales de los edificios no pueden descarear a 

los colectores del •ervlcio pllblico por estar mhs abajo de 

~stos, hay necesidad de utilizar chrcamos con bombas 

especiales para aeuas negras o sucias, para desalojarlas con 

rapidez. 
Los careamos de aeuas pluviales normahnente son de capacidad 

t.an grande que result.an ant.ieconbmicos, ya que hay que 

almacenar no menos de 50 lit.ros por cada m2 de area de 

capt.aclbn. 

7.t TFOS DE IBCll11BAS 

Las bombas pueden ser: 

a) De chrcamo humedo 1 cuando los impulsores de la bomba se 

encuentran dentro del chrcamo teniendo motores normales 

fuera de '-1. 
b) De clsrcamo •eco, cuando las bombas se encuentran fuera 

del c .. rcamo. 
c) Bombas sumerelbles, cuando tanto 1.,, bomba como el motor 

se encuentran dent.ro del llquldo. 

d) Eyectores de aire comprimido. 
En todos los casos la esf"era de los impulsores debe ser 

mlnimo de 75 mm. 
Siempre se lnst.alan dos bombas por c .. rcamo, para evitar que 
la falta de una pueda suspender el funcicnamient.o de las 

tnst.alaclcnes del edificio. 
La operacibn de ttut.omatizar el funcionamiento de la~ bombas 

se hace por medio de flotadores el'-ctrlcos • prueba de 

exploslbn, debido a los gases que pueden formarse dentro del 

ctorcamc,(gas met.ano). 
Los chrcamos, por le t.anto, deben t.ener un tubo de 
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ventllaclbn que permita la salida de dichos eases, tubo que 

puede conectarse al sistema de doble ventilaclbn del 

edificio (normalmente de UJO mm de dlametro). 

Cn los caSos en que no hay servicio rnunicipol de drenaje, 

hay que t.rat.ar las aeuas neeras por medio de f"osas sl!!pt.icas. 

Las fosas sl!!pticas son en realidad t.anques subterraneos 

hern1ht.icos de fermentacibn y bajos ciertas condiciones un 

complemento de las inst.alaciones sanitarias4 Si se les 

presta la atencibn debida, resuelven en forma satisfact.oria 

el problema de eliminacibn de aeuas neeras. 

Las fosas sloptlcas tienen tres camaras: La primera donde se 

recibe el producto es la de sedirnent.acibn, la se(!.unda la de 

ferment.acibn, donde las bacterias ana
1
erobias destruyen el 

product.o y por Ultimo la chmara de C>Jideenacibn donde mueren 

las bacterias anaerobias y actt.an los bacterias aerobias. 

e.2 FOS"- 5EPTIC"- DE OOS Clll1"1RA5 t:a'i SALID"- DEL EFLUENTE EN 
LAFARTE....-~ 

En "•ta el proceso sloptlco es exactamente Igual al de las 

fosas sloptlcas ya descritas, solo que la salida del efluente 

es por la part.e baja y ne se produce en cada uso sino que •e 

vacla a la seeunda cbmar• cuando el efluente rebasa la 

altura del tirante de t:J mm de dlhmetro. 

For lo anteriormente descrito, la operaclbn de descare• de 

la .. eeunda clsm1>ra por medio del clospcl, le campana y el 

tirante indicado, es ld.,nt.lca a la descarea que se tiene en 

un tanque lavador. 
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A) Capacidad mlnlma: f500 litros 

B) Tirante mlnlmo del liquido: f,fO m 

C) El loreo debe ser de 2 o 3 veces su .. ncho 

D) La diferencia de alturas entre 1 .. s tuberlas de 

entrado y de solida debe ser de 0.05 m 

E) La distancia mlnlma a cualquier vivienda debe ser de 

3 m. 

9. CJ\1-f:>O DE OXllOENACION 

El aeua que ha pasodo por la foso sloptica debe descoreorse 

al campo de oxli;ienaclbn. Este campo se forma con una serle 

de drenes colocados en et subsuelo de t.errenos porosos 

procur.ando distribuir uniformemente el efluente para que se 

realice su oxidacibn al hacer cent.acto con el aire contenido 
en los huecos del t.erreno. En forma mhs clara puede decirse 

que el campo de o1CiQenacibn es aquel f"ormado por una red de 

tubos de albal'lal que pueden colocarse de las dos siguientes 

formas: 

a) Calafateados o unidos: Cuando es't.an calaf"ateados o unidos 

los tubos, se les hacen pequeftas perforaciones en la part.e 

baja respecto a su poslclbn horizontal para facilitar la 

distrlbuclon del efluente, 

b) Sin calafatear o unirse: Cuando no esthn unidos los tubos 

unes a otros, se dejan separados aprcximadament.e D.5 cm con 

el mismo fin. 
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9.f ESP.ECIF"ICACIONCS PARA CONSTRUCCION OC CAl1POS OC 
O)(l(;CJ-lACION, 

A) El nllmero mlnlmo de llneas de t.uberlas de alba11al serls de 

dos. 

B) La longlt.ud mhxlma de cualquler llnea de t.uberla serh de 

30 m, 

C) La separacibn mlnlma ent.re llneas de t.uberlas serls de 

t.eo m. 
O) La profundidad de las zanjas varia ent.re 0.15 y 0.60 m, 

aunque puede ser un poco mayor o un poco menor segl.Jn la 

condicibn del t.erreno. 

E) La pendiente de las zanjas serh mayor mientras n1Bs poroso 

sea el suelo, pero nunca mayor del f0%, ni menor del fX. 

F) El campo de oxieenacibn debe estar como mlnimo a t5 
met.ros de cualquier fuent.e de agua pot.able. 

to, POZOS DE ABSORCION 

El campo de oJoe:lgenacibn en ocasiones es subst.lt.uido por un 

pozo de absorcibn, Est.e es recubiert.o en sus paredes 

int.eriores con piedra redonda o piedra de rlo y en el fondo 

debe tener erava, cascajo o cualquier et.ro material inerte 

para facllit.ar la penet.raclbn del efluent.e. 

SI el suelo es poroso y la cantidad de llquldo es 

relat.lvament.e reducida, lo mhs indicado es el pozo de 

absorcibn, 

il. LETIRll-lAS SAi llT ARIAS 

Cuando las pobl•clones en zonas rurales o semiurbanas 

carecen de abast.ecimlento de agua int.radomlcillarla, no se 

cuent.a con al.ar Jeas y no se dispo.ne de suficient.e egue para 



alejar los desecho• humanos, para confinar est.os y 

protegerlos debidament.e y en f'orma econbmica, es 

reccmendable la construccibn de letrinas sanitarias. 

tt. t TIPOS DE LETRINAS 

A) Con t.aza 

B) Con solo huecos en la losa pero l!!!st.a a una alt.ura 

ent.re 35 y 15 cm ft par t.lr del nivel del piso t.ermlnado, 

C) Con huecos en la losa e ros del piso, conocida como 
let.rln,. de t.res t.lempos o t.lpo presidio, 

ff.Z roRMAS DEL roso 

A) Cuadrado 
B)Redondo 

C) Rect.engular 

tt.3 DIMENSIONES DE LOS rosos 

Tent.o el lereo como el ancho de los f"osos deben ser de unos 

i!D cm menores que las dimensiones de las losas que lo• 

cubren: sin embereo cuando se requiere dar una mayor 

seguridad , la lose puede t.ener mayores medidas pare 
aument.ar la superficie de cont.act.o, 

Le prof"undlded de los fosos se ha est.endarlzedo en t.l>O m 

aunque hay que hacer not.ar que en ocasiones por condiciona• 
del terreno, est.e valor puede reducirse. 

tt1 TIEMPO DE SER\llCIO DE LOS rosos 

El t.lempo de servicio de los fosos depende prlnclpalment.e de 
I• f'recuencla de uso, pero en t.odos los casos, cuando el 

nivel del excrement.o llegue a 0.50 m de le •uperflcle del 

suelo, •e debe ret.lrar la tosa, se llene el f"oso de t.lerre 
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~flison&indote liger•n••nle, e11lonc:es se c4'lrr1bfa o c:on•truye el 

foso de tierra en otra luanr bojo les ndSn1e• c~recterls tic as 
const.ruct.ht•• que el ent.er•or. 

llS UCICACIOI~ DE LAS LEºI Rll IAS 

La distancia entre los letrinas a cualquier pieza habitable 

debe ser ccnno Htlnirno Je 5 111, )' enlre las lelrlnas y 

cualquier torna de anua pol..,bte de 7 .5. a •!i ttt. Veben 

conslrulr•e en terreno' seco• )' libres de Inundaciones: en 

terrenos con pendiente• se deben locaUzer en las parte9 

Lojos de dende se encue11Lron las fuentes de •uminlslrc de 
e(!ua, ademas de estar de 1,5 a 3 m sobre el nlvel de las 

aeues sublerrane••· 

100.. 1 -CAl&fA 

'º'º 

LEºll<m-IA SN·U ... .filA DOS ·1c1·1pos 
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CAPITULO 111 

f Cl.>.SIFICA~ DE 11A TERIALES 

Con relaclon e los dist.intos materiales emplee~os en 

las lst.alaclones sanitarias t.enemos los sleulent.es: 

CENENTO 

BJ\RIRO \llT~ICADO 

~\IH«Z>DCJ 

P " e 
PLOl·IO 

~Of-U'ODO 

Su uso depende la combinacibn de distintos f"actores 

entre otros de •• se trata de desaeue lndl\'ldual o eeneral, 

de acuerdo al nl\'el donde se encuentra la fuente, de acuerdo 

a las caracterl•tlcas del fuldo a descarizar, dependiendo si 
se trata de desaeue o \'entllacibn y tamblen de la duraclbn o 

\'Ida lltll de la obra o bien dependiendo si se trata de 

desague eenerel o int.ercone.Jr(iones. 

U CRITEl<IOS PAAA LA 50.ECCIDfi DE NA TEIRIALES 

En funclbn de las caracterlsticas propias de la obra 

o proyecto podemos analizar los materiales expuestos con 

anterioridad: 

t.2 TI.EERIAS CC CEl1ENTO 

Dad• le probabllldad de que se presenten f'racturas 

que motiven filtraciones molestas, es recomendable el uso de 

albeftales de cemento llnlcamente en inter'conexlones Y• sea de 

reeistros o de coladeras. 
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T amblen •• rec:omlenda •U uso en desa¡;¡ues lndivlduale• en 
plonta baje. 

Exl•te tambU•n le probabilidad de que le• tuberles 

de cement.o se fracturen con motivo de asentamientos 

ocasionando probables fllt-raciones o bien taponamiento de 

desaeues. 

t.3 BARRO VITRIF"ICADO 

Su mejor uso es para sustitucibn de los elbaf\ales de 

cemento y pare desaeuar eguas residuales de tipo corrosivo. 

Cn la actuatldad no es muy coml.Jn el uso de tuberla 

ealvenizada sobre t.odo por la necesidad de construir obras 

de mayor eficiencia y con vide l.Jtll mhs proloneade, ademhs 

de requerirse menor necesidad de mant.enimient.o. 

Se ·recomienda su uso en int.erconexibn de coladeras 

de piso a los deseeues s;eenerales, preferentemente de fierro 

fundido. 

l5 f"IERRO f"UNDIDO 

El mas coml.Jn de los materiales usados en 

instalaciones sanitarias con una sola excepcibn, cuando se 

trate del desalojo de aguas residuales que contengan 

sustancias corrosivas o deshechos qulmicos que puedan 

alterar la composlclbn y funcionamiento de le tuberle. 

t.tl P v e 

Por su facilidad de lnstalacibn y manejo las tuberlas de PVC 

son les mi..s usadas en la actualidad. 
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Su use se ext.iende a vent.ilaciones, desaeues individuales o 

generales, bajadas de aeuas neeras, bajadas de aguas 

pluviales, int.ercone><iones, et.e. 

Cxist.en t.ambien accesorios y pie:zas especiales de est.e 

mat.erial que por su rapidez de inst.alacibn y poco peso son 

muy recomendables. 

u,..., tlmlt.ant.e en el uso de t.uberlas de P V C lo e9 el 

probable ccnt.act.o con roedores como las rat.as que pueden 

ocasionar fllt.raclones y f"ract.uras en las tuberlas. 

fiaste el ai'lo de t965, fecha en que se lnlcib en Mbxlco la 

f abrlcaclbn de tuberlas de PVC, el mat.erial tradicional 

usado en lnst.alaclones sanitarias en casa y edificios ere el 

f"ierro f'"undldo(fofo). 

Le unibn de le t.uberle de f'lerro fundido con sus conexiones 

es muy eficient.e, sin embar20 el met.odo de union es 

merament.e artesanal requiriendo mano de obra especializada y 

materiales de unibn, t.ates come: est.opa alquit.ranada y 

trenzada y plomo de lingote. 

Los tubos y cone><iones de PVC se producen e partir da la 

resina de POLICLORURO DE Vlf'jlLO mezclada con pigmentos, 

lubrlcantes, est.ebllizadores y modificadores. La mezcla 

resultante se moldee en el caso de las tuberlas por 

ext.rusibn y por lnyeccibn para los accesorios y conexiones. 

En Nbxico el uso de tuberlas y accesorios de PVC en. sistemas 

seniterios se ha extendido a casas, edlf"icios, escuelas 

ent.re otras edificaciones. 

Le of-.•rta de diferentes y diversos productos de PVC permite 

al proyect.lst.a el dlseho de inst.alaclones sanlt.o»rl•s 

completes a base de tuberl.:>s y accesorios de PVC, desde 

ramalees Interiores, sistemas de ventllaclbn, bajades de 

•czu•• pluviales, albanates, et.e. y t.nmbien se cuent.e con 

cone><lones de •dapt.acibn del PVC 'con ot.ros tipos de 

meterlales, t.eles cono hierro fundido o ealv .. nlzado, 
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asbesto-cemento. barro, etc. 

Existen dos sistemas b:Oslcos de acoplamiento para la unlbn 

de tuberihs de PVC: de espiea campana con anillo de hule y 
el cementado. 

CI sistema de esplea campana present.a dos grandes vent.ajas: 

es H•cil de trabajar y actua como junta de dllataclbn para 
absorber fes contracciones y dilataciones ocasionadas por 

los cambios de temperatura. 

La ventaja del sistema cementado es su mayor rieidez 

estructural to cual hace inecesario el uso de atraques. 

La vida util de las tuberlas de PVC: es prlocticamente 

llimlt .. da solo dependiendo de un diseflo adecuado y de una 

instalacibn bien hecha. 
El coef'lciente de friccibn del PVC es menor que cualquier 
otro mat.ertal usado para desagues, las t..uberlas de est.e 

material conducen ma)"or caudal que cualq~.lier ot.ra tuberla de 

ieual dihmetro. 
Por su poco peso y su sencHlo sist.ema de acoplamlent.0 1 la 

tuberla de PVC es flocil de transportar e instalar, lo que se 
traduce en ahorro de tiempo y dinero, lo cual reduce el 

costo final de la instalacibn. 
Las tuberlas de P'lC son muy resistentes a los QOlpes y al 

t.rato normal en las obras, sin embareo deben protegerse 

contra un trato Inadecuado. 
El acopl•miento espiea-c•mpane con anillo de hule, 
constituye un sello que Q•rent.lze l<1 hermeticld<1d del 
sistema. Por ot.ro lado el acoplamiento cement•do es un sello 
herm'9t.lco que gar•nt.lza tamblen la no contamlneclbn del 

ent.orno. 

t5.i CUOADD DEL MATERIAL DE PVC 
Con todo y l•s mt.ltlples ventajas y como cualquier ot.ro 

mat.erlal, l•s tuberlas de PVC para uso en lnst.alaclones 

s11nit.arias presentan limlt.aciones que hay que t.om•r en 



cuent.e para un m•Jor aprovechamiento: 

t.5.Z INTEl·IPERISl10 

Las tuberlas de PVC expuestas por lareo tiempo a la acclbn 

del sol. pierden su resistencia al impact.o: por consig:uiente 

es aconsejable que las Instalaciones sean ocuitas o bajo 

techo o bien recubiert.as con pintura blanca epbxica. 

t.53 Cllt'EIOS DE TD'FERA TUR,._ 

El coef"icient.e de expansibn termica lineal del PVC es ocho 

veces mayor que el del acero, esto significa que los cambios 

de temperatura producen contracciones y eMpansicnes ocho 

veces mayores en el tubo de PVC que en el del acero. Est.a 

particularidad del material se t.oma en cuenta al dlseflar el 

acoplamiento espiga-campana, siendo responsabilidad del 

instalador respetar las marcas tope para hacer ef"ectiva esta 

junta de ~llataclbn. 

Cuando se proyectan desaeues especiales que desalojan aguas 

con alt.as concentraciones de solventes orehnlcos 1 es 

necesario tomar en cuenta las especificaciones particulares 

de cada f abrlcante. 

t.6 PLD110 

El plomo es muy utilizado para recibir desaeues individuales 

scbre todo de lavaderos, lavabos, fregaderos, etc. 
T amblen se utiliza para recibir desagues individuales de 

inodoros. 

Para el caso de aeuas residuales con alto contenido de 

zs 
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beldes o sust..ancias corrosivas se recomienda su uso siempre 

y cuando se proteja la tuberl<> de plomo para e\lltar el 

aplastamiento. 

Su uso en tuberlas esta limitado tamblen a tramos cortos. 

2. ACCESORIOS 

Dentro de los mlllUples accesorios de fierro fundido 

podemos citar los slQulentes: 

Codo de fo.fo. de .. 5 erados t campana 

Codo de fo.fo. de '15 erados Z campanas 

Codo de fo.fo. de 90 grados 

Codo doble de fo.f"o. de .. 5 grados 

Codo de fo.fo de 60 Qrados 

Codo doble de fc.f"o. de 90 erados 

uyu de f'o.f'o. •encHla 

"Y" de fo.fo. doble 

"T" de f'o.f'o. de -tº x. 2" 
"T" de f'o.f'o. de 1º x 1" 

Tubo ventila de fe.fo. 

Te sanitaria de f"o.fo. 

Cespol sencillo con reelst.ro 

Copie reductor '1" "' Z" 

Cruceta de fo.fo ..... "' .... 

Casquillos o ferrules 
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Z.2 ACCESORIOS DE P V C 

Dentro de loa dl•t.lnto• accesorios que se tienen al alcance 

en el mercado •• tienen lo• slguient.es: 

Codo• de 87 erado• en di•tlnt.as medid .. • 

Codo• de 15 gradoa 

Codos de 87 erados con •allda trasera 

Codo• de 87 erados con extenslbn 

Codo• de 87 erado• con salida derecha, Izquierda o ambas 

Codo cespol de 90 erado• 

Codo cespol de 90 erados con ext.ensibn 

Te sencilla 

Te doble 

Te •encllla con salida lateral 

Te registro con t.ape 

'Ye •encllla 

'Ye doble 

Copie de dlleteclbn 

Copie de comblnacibn 

Adapt.ador Gel esplea 

Adeptador f"o,f"o, e!Wple• 

Adept.edor Gel c...,pane 

Adapt.ador gal 

Adaptador ce•pol 

Conector cespol 

Ca>ect.or aneer 

T epa de lnserclbn 
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Cespol b<>t.e de una sallda 

Cespol cort.o de 'I •allda 

Cespol de 2 salidas 

Cespol de 3 salidas 

Cespol reglst.ro. 

Los t.ubos de P\IC se surten en lareos de 2.00, 3,00 y 5.VV "' 
y pueden ser: 

Con extremos lisos 

Con e.na ca111pana 

Con dos campanas, 

Otros accesorios para el P\IC son el llquldo lubrlcent.e, el 

cement.o pare P"1C, y el liquido limpiador, 
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ca-cxia·cs P\IC S"'HT "'RIO (3) 
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CAFtíULOIV 

t. La instalocibn ,sanitaria o de desagues en un edif"icio 

comprende diversos elernentos, cuyo• componentes pueden ser 

clasiíict!ido!I como siQue: 

a) Acontelidn a la alcantarilla. 

b) Tuberlas de evncuacibn. 

Derivaciones o ramales 

Cotl.unna!S o bajada:s. 

Colectores o .. 11:>ai~ales 

e) Sifbn r>r:neral 

d) Conducto de ventilaclbn 

e) Chimeneas de ventilacibn 

f) Sifones 

La acometida se extiende desde la alcantarilla (cloaca) de 

la red municipal bajo 1 .. calle o desde el pozo neero, hast'" 

la pared de la casa, quedando por completo fuera del 

edificio, Al lado del par .. me .. to interior del muro de 

cimentaclbn puede Instalarse un slfbn eeneral emp .. lmado con 

el colector Interior. El conducto de ventilacibn proteee al 

slfbn eeneral de la pl!lrdida de su funcibn de obturador. El 

colector y las bajantes reciben las descarea• de desaeue de 

los artefactos sanitarios. A las chimeneas de venlllaclbn 

l'!"'.'."Omet.en las t.uberlas de venlilacibn de los aperat.os 

sanit.arios, que asl quedan con1untcados con el aire libre. 

Los sifones se instalan en los rarnales de desaeue, pudiendo 

estar Incluidos en los mismos artefactos o ponerse contieuos 
a ellos. 
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L• lnst.•laclbn sanitaria se Inicia en la descare• de los 

muebles sanlt.arlos (excusados, lavabos, freeaderos, et.e.) y 

cont.lnlla en un.a red de t.uberla, compuesta por ram•les 

"horizontales" que descarean en las bajadas de aeuas neeras 

las cuales se prolonean hasta la azotea para desalojar los 

gases y hacia abajo para descargar los llquldos al colector 
principal, 

Este albaftal eeneralment.e recibe, adema!& de las aeuas 

negras,. las aguas pluviales provenient.e• de la azoten y 

lleva todo hacia la atarjea municipal. 

Los edificios de mlas de dos niveles deben cent.ar con una red 

de tubos ventll.adores que se Inicia en los muebles 

sanlt.arlc• o en su• llneas y t.ermlna en le azot.ea. 

Cnt.re les sist.emas sanlt.arios miss usuales se encuentran los 

sleulentes: 
t) Sistema en falso plafond y dueto 
Z) Sistema ahogado en entrepisos y muros, 
3) Combinaclbn de ambos 

Z. INSTH..l\CD'I llC LA RCV DE EV"-CUACD'I DE AGUAS 

Se entiende por red de evacuacibn de aguas al conjunto de 
tuberlas destinadas a dar salida a las aguas sucias 
(servidas), de desecho o lnllt.lles del edlf'icio, 

La red de evacuaclbn debe cumplir la• funciones b.,slcas 

sieulentes: desalojar tan pronto como sea posible las aguas 
servidas y materias orglanlcas susceptibles en alto erado de 

descomposlclbn, las aguas pluviales, los gases provenientes 

de la descomposlclbn de las materias orehnleas y el aire 
desplazado por el paso de los llquidos a fin de conservar 
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los •ello• hldraullcos y e"it.ar los malos olores dentro de 
los edificios, 

3, T~S DC CVACUACION 

CI conjunto de 11111• t.uberla• de e"acuacibn de aeuas de un 
edlf"lclo se puede dividir en tres partes: 
a) Derivaciones o ramales 

b) Columna• o bajadas 

c) Colect.ores o albafteles 

Cuando se Instale un sistema sanitario, l!ste se empieza con 

las partes bhslces del sistema de desague (el desegue del 

edificio o tuberla recolectora y el tubo vert.icel de 

evacuaclbn), porque le po•lclbn e.><acte del t.ubo vert.lcal y 

su releclbn con la dlsposiclbn espacial de los aparatos 
sanitarios reviste le mayor lmport.ancle. Une "ez lnst.alados 
el colector y el t.ubo vert.ical de evecueclbn hay que 
coordinar cuidadosamente les t.uberles de desperdicios y de 
otras que ventilen al slst.ema con las de suministro de egua 
da modo qua no se produzca lnt.erf"erencle alguna, 

Los colectores, los bajantes y los ramales deben ser de 
dlhmetros convenientes pera que pueden conducir las aguas y 

mat.erlas de desecho a velocidades que eviten las 
obstrucciones o detenciones y las secciones y longitudes de 

los conductos de ventllaclbn deben ser proporcionados a las 
nec:esidedes de los colect.ores, r•m•les y sifones. Et número 
y t amefto de las canallzaclones pueden disminuirse por 
combinaciones lneenlosas y •erupando los artef"ac:t.os en les 
pro.><lmldades de las bajant.es. La• e•<IQenclas hlgl.,nlces 
deben sin embar120 prevalecer siempre y bashndose la t.,cnlca 

de las canallzaclone• de de•aQue en la hldraullc• y le 

neumhtlca, los problemas de eflcacia, salubridad y economla 
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de les canallzacfone•, solo pueden resolverse con -un 

complet.o conocimient.o de los pricipios que lo ef"ect.en, 

:u CONEXIONES DE TUEIERIA DE f"IERRO f"UNDIDO El~ ESPIGA V 

CAMPANA 

Elal\edo en pez de alquitrhn para hacerlo resistente a los 

hcidos, el t.ubo de evacuacibn de .fierro .fundido del t.ipo de 

espiea y campen• ( o de cordbn y enchuf"e), se emplea en 

general en t.uberlas de desaeue subterraneo del int.erior de 

un edif"icio; este tipo de tubo puede emplearse t.ambien para 

la tuberla vertical de evacuacibn y las tuberlas de las 

derivaciones o ramales de los inodoros a l!!st.a. A menudo se 

utiliza pera las atarjeas domicialiarias, Se surt.e en largos 

de f.50 m (loneitudes lnst.eladas) y en t.amal\os de 5 a 3ll cm 

de dihmet.ro lnt.erior nominal, Los tamal\os de 7.5 a 15 cm son 

los mhs corrlent.es. Se surt.en t.amblen loneltudes o t.remos 

con una campana en cada e><tremo, Estos result.an prhct.lcos y 

econbmlcos, t.oda vez que con frecuencia pueden cort.aree dos 

t.ramo• cort.os de un t.ramo de doble campan•, en lugar de 
' cort..ar dos tremo• reszulares. 

Una vez mont.ado, el e><t.remo en esplea del tubo de 

evacuacibn, est.h en el sent.ido de la corriente y encaJ• en 

el e><t.remo en campana (llamado t.ambilsn enchuf"e) del 

slgulent.e t.ramo, Ant.es de conect.er los t.ubos deberh 

comprobarse cada t.ramo golpeandolo ligerament.e con un 

mart.illo •n los extremo•. Un sonido claro como un• c•mp•n•, 

Indice que al t.ubo no est.h eerlet.ado, El e><t.remo en espiga 

t.lene un reborde o cordbn que ajusta perf"ect.amente en le 

campen•, de modo que el met.eriel de la empequet..-c:tura no serla 

obligado • penet.rer en el t.ubo, Los e>< t. remos a unir deberhn 

est.ar muy limpios y secos y los dos t.ramos de la cone><lbn 

han de eat.ar perf"ect.ament.e alineados, La f"alt.a de 
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allneamlento de los tramo• produce desallneacibn en las 

juntas de modo que el espacio entre el tubo y la campana no 
es de ancho un•f'orme. 

La mayorla de los reelament.os de plomerli8 prescriben 

cone1'<ione• de plomo colado. ~ntes de colar se envuelve el 

tubo en la coneHibn o junta con cuerda de est.opa, caftamo o 

asbesto. Lueeo se apisona ccn un hierro de recalcar est.ope y 

un martillo, dando la vuelta varia• veces para apretar el 
mat.erial proeresivament.e1 lo que impide que el t.ubo se 

desalinee, Para el plomo se deja un espacio de Z.5 cm desde 

el material calafateado hasta la campana, No debe dejarse 

que sobresalean hebras, pues tosto podrl,. dar luear a fUQas. 

A contlnuaclbn se funde el plomo en un hornillo para soldar 

y se vierte en un cazo de colada al ponerse el plomo al rojo 

cereza. Se recomienda llenar la junte entera en una aolo 
colada pera conseQulr el mbxlmo de resistencia. En el caso 

de tubos tendidos hcrizontalmente, nos sentimos servlmo• de 

un burlete de asbesto como se muestra en la flQura 1.• para 
retener el plomo. El plomo para calefat.ear se obt.i•n• en 

panes de i.36 • 2.Z7 kQ y en llneote• de 10 • 15 ke. Como el 
plomo se cent.rae un poco al enf'riarse, hay que apisonarlo 

UQeramente para obtener una junta hermhtlca, slrvlltdonos 

para ello de hierros para el recalcado Interior y exterior, 

(f"IQ 1.Z) 

El procedimiento subst.ltut.lvo, m~s fbcll, para sellar o 

cerrar herml!ttlcemente estas juntas, consist.e en poner 

hilacha de plomo o cemento paro tubo de evacuaclbn sobre el 
material recalcado, siempre que el reelamento local lo 

permita. La hilacha o lana de plomo ha de apisonarse, con 
hierros para recalcar hasta convertlrfa en un anillo •blldo 

firmemente acuftado en el luear, El plomo plb•tlco o cemento 
se aplica con una pequeft• paleta o esp.,tula.(flQ 1.3) El 
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compuesto se dllete lleera111ente el endurecerse y lueeo forme 
un cierre hermhtlco. Estos materiales son especlelmente 

ventejosos en lueores donde no puede emplearse plomo 

fundido, como por ejemplo, bojo •eua o donde uno llam• 

abierta para fundirlo resulte pelierosa. 

f"IGURA ... t 
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3.2 ~ [)C Tt.eCRIAS [)C BAlmO \llTRIF"ICADO 

La superficie lisa da la t.ubcrla de barro vitrificado (o 

eres) no •• d••e••t.• ni se corroe, slencfo lnert.• • los 
hcldo•, lo• alcalls y los dlsolvent.es. Ot.ras ventftjas de 

esta clase de tubos son su bajo cost.0 1 su sencillez de 

instalacibn y su permanencia, siempre que no se encuentren 

sometidos • erendes esfuerzos susceptibles de agrietarlos o 

romperlos. Se surten en tran1os de de 6t, 7ti, )' 91 cm de 

lareo: en dll!lmetros Interiores nominales de tO a 9t cm, en 

dos erados: norntal y extral'uerte )' en tramos rectos y curvos 

de diversas formas, Uno de los e><t.remos de cado seccibn 

t.iene una campana o enchufe y se adapt. .. a la esplea o 

e><t.remo liso del largo adyacent.e(fle -t.-t), 

O· ljO 
1--LOllGIJUO EN l~ INS: __ ,, - lo 

CION.60. 7$ Y ID cm -, C 1--

Datos Mlbre el tubo de ardlla vllrilic:tda de re'llstend:1 estándar 

" B e D E ,F o pul1. •cm cm "" rm 

---------,_ ---
4 - 10.2 11.6 4.4 1.3 134 2130 O.OH 
6 - 15.2 20.3 5.7 1.6 22.3 2130 o 107 
8 - 20.3 26,7 6.3 1.9 35. 7 2130 0.166 

11 

---
0.2 
o 39 
o.~ll 

~ &~W,:~~~~\~ ~iº!rí'.!::~:i;~,/:'J1~l 1 ~~~¡J~·~u~1~lndu en arrua, en Kg/m 
G Kllo15ramo1 de yute (a rar.On de O.•t K!fdm') que se ncce,il:m por cmfa Jun11 
11 "''n11r•1not de compul!!'~tn d~ 11follo par:1 juntas (a. ra16n de l • .f.f K1/d1n1

) 

1e necesitan aara cada junlll 

FIGURA -t.-t 



Les Junt.es pueden cerrarse con mort.ero de cemento o ccn 

compuest.os e bese de asfalto. Lo• ext.remos han de limpiarse 

a fondo y han de estar exentos de erase o aceite. Una vez 

alineados cuidadosamente los dos tramos a juntar, el extremo 

en espiea se Introduce hasta donde sea posible en el ex tremo 

acampanado y se apisona en el hueco una cantidad suficiente 

de estopa o yute, de aproximadan1ente t,25 cm de erueso, para 

cerrar la junta , de modo que el cemento o el compuesto 

fundido no penetre el Interior del .tubo. Le empaquetadura se 

hace uniforme por t.odcs lados, para mantener las secciones 

unidas en alineamiento conc~nt..rlco. A menudo ·se prescinde de 

la empaquet.adura y solo se en1plea un mort.ero bast.ante 

consistente, en cuyo caso el t.ubo se limpia f"reeando. 

:13 .A.l~TM VE ~TERO 

[)espu .. s de poner en una junte la empaquetadura de estopa, se 

f"orz• al interior de In conexfbn una mezcla de mortero 

cemento-arena (limpia y aneulosa) en proporclbn t:i 
f"ormando una pasta consist.ent.e que no se corra. Una 

herramienta de recalcar de madera, servirhi p~ra empujar 

firmemente la mezcle en la junta hacia adentro. El exceso se 

quita pulcramant.e con una pelete con un mltbn de caucho. Con 

frecuencia se colocan dos o t.res tramos verticalmente, 

haciendo las juntas con un mortero lo bastant.e plastlco pera 

verterse; hsto deja menos juntas por hacer dentro, en su 

caso, en le zanje. Despu .. s que se he dejado endurecer el 

cemento durante la noche se trasl .. da con ayuda de un pelo 

resistente Introducido en .. 1, y a cont.lnuacibn se baja a le 

zanja donde se une a otros tramos similares. 

3.1 OTROS CCl"R.E:STOS. 
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Puede obtener•• cierto nlJmero de compuest.os a b••• de 

•sfalt.os y otros par,. hecer buenas juntas qu<1 eean 
liger•ment.e f'le><iblee y resistan a la penet.racibu de 1 .. s 

reice•. L• mayorla de estos compuest.os se veclan o cuelan en 

ceUent..e en las uniones, limpiadas ef"cndo y secas despu~s de 

haber apisonado en ellas un cierre de cuerda de est.ope , 

yute o asbeet.o, El compuest.o fundido puede vaciarse en las 

uniones cuando los tramos se han apilado verticalmente uno 
sobre ot..ro, en cambio, st se vacfa en uniones horizont.etes, 

ent.onces se ut.lllz• un burlete o una presa de barro. Los 
compuestos han de emplearse siguiendo los ins t.rucciones del 
f' abrlcente. Si •e celient.an en exceso o se mant.lenen 

caffent.ee demasiado t.iempo, podrhn hacer•• quebradizos y en 

dlas frie>• no ee adherlrhn eficazmente, a menos que se haya 
calentado prevlament.e la junta del tubo, 

Pro.,lstc:> de ext.remos en espig'" y campana, el t.ubo de 

concreto empleado pera desaeu" se puede encont.rar en treme:>• 
de 6t, 76, 'ilt y t2Z cm en dll!tmet.ros lnt.erlcres nominales de 

tD a 6t cm, Se mont.a en la misma f'orma que el tubo de barro 

"ltrlf'lcado, 1:1 tubo de hormlgbn esUs sujet.o al ataque de 

lo• hcldos y no e• ten duradero, empleado en alcent. .. rlllfts, 

como el de berro vltrlflcedc:>, pese e que su costo •• 
apro><imedamente al mismo que el de l!oste. 

En el sls1.em• de •coplemlent.o espig .. -cempana, t.odaa las 

••ple•• de loa accesorio• pueden aer au•t.lt.uldaa por 

..... 



campan•, •In que lo•to afect.e su funcionamiento. Este tipo de 
unlbn no dabe cementarse sino es bajo rec:omendaclbn exprese 
de quien lo f"..t>rlc:a, pues no siempre cualquier holeur• entre 
pieza• puede •er cublert.a por el cemento, 

Esta unlbn es herm.,tica y estlio di•eflada para actuar ademas 
como junta de dilatac:ibn. Requiere ser fijada o et.recada 
pera evit.ar su de•acoplamlent.o. Fuede ser usada en todo t.ipo 

de slst.ema sanitario y elc:antaríllado, 
Los t.ubos de plliostlc:o o P\IC sanitarios surtido• por quien 
los f"abrlce, tienen en su• extremos sin campana, conocido• 
como esplQa, un chafl..., y una marca tope, Los tubos que se 

cortan en la obra deben achaflanarse • indicar sobre ello• 
la marca tope cuya loneltud debe ser especlf"lc:eda por el 
f abrlcante, 

Pera acoplar t.uberlas de plliostico mediante el sistema de 
esplQa y campana se procede de la siguiente manera: 
El Interior de la esplea y la campana se limpian con un 
trapo seco y limpio, Generalmente la campana lleva lntearedo 
un anillo de hule, si no lo t.lene se coloca uno en le ranura 
que tiene pare t.al efecto, Despu"• se aplica lubrlcanta 
••p•clal para tuberla de PVC en la esplea, desde el chaf"llan 
hasta la marca 1.ope como mtoxlmo, Es recomendable no 
aplicarlo en exceso para evlt.ar desacoplamlant.o• 
posteriores, f'lnelmente, las ple>eas se colocan linealmente y 

se lnse .. ta la espiga en la campana hast• ta marca t.epe, Est.a 

det>• qued- visible, Y• que la unlbn ••Plaa-campana t.ambllln 
cper• coma junta de dllataclbn{f"le 1.5), 
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F"IGURA 1.5 

cu .. lquier resistencia que se opone'" al paso del tubo dentro 

de la campana indica que el anillo estll mal colocado o 
mordido, SI tosto sucede se deben desacoplar los tubos y 

colocar el anlllo correct.amente. Para comprobar que •I 

anillo de hule estll bien colocado se hace eirar lleeramente 

la ••ple• en ambos sentidos, Esta maniobra debe loererse con 

cierta facilidad y de no ser asl significa que el anillo 

esth mal colocado y debe desacor>larse, 

Es Importante que una unlbn cementada se realice, hasta 

donde sea posible, bajo teche y con buena ventllaclbn, Con 

objeto de eliminar todo rastro de eras.a o cualquier otra 

impureza se frotan con papel sanitario, impreenado de 

limpiador , las superficies que van aquedar en contacto, "" 
esta operecibn depende en eran medida le efectividad de le 

unlbn, El cemento se aplica mediante une broche, siguiendo 

le dlreccibn del eje mayor del tubo o cone><lbn: se aplica en 

le superficie e><terlor del tramo macho del t.ubo y en el 

Interior del casquillo de le cone><lbn, (f"lg 1,6), 
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f"IGUR"' -1,6 

El cemento po,. usar debe escurrir libremente de la broche. 
l'io debe us.,.se un c:etnento que haya cambiado su eperlencle o 
color, En seaulda se lntoduce el •><tremo Uso en el 
casquillo con un movimiento firme y parejo. El casqulllo es 
I• parte de unlbn Integrad• al t.ubo o e la con•,,dbn, que 
recibe el •><tremo Uso y cuyo elemento de sello e• el 
cemento, Le marce Indice la distancie Introducida, le cual 
no debe ser meno,. de 3/1 le lonelt.ud del cesqulllo(tie 1.7). 

FIGUR"' 1.7 



Eet.e opreaclbn debe reallzar•e lo mio• rapldemente poelble, 

porque el cemento que se usa e• de secado rllpldo, y una 

cperaclbn lenta Implica una adheslbn def"lclent.e. 

Cuando se t.rate de dlllmetros grande .. sarh necesario que el 

Instalador cuente con ayuda o utilice les herramientas 

necesarias para loerar el ensamble. 

At.n cuando el tiempo que se emplea pare reallzar ••ta 

operaclbn depende del dilllmetro del t.ubo que se esth 

cement.ando, para el acoplamiento se recomiende une duraclbn 

maxirne de: dos minut.os. 

Si une unibn ha •Ido realizada en f"orma correct.a se 

presentara un cordbn de cement.o alrededor del perlmet.ro del 

borde del acoplamlent.o, el cual debe limpiarse de Inmediato, 

asl como cualquler mancha de cemento que quede dent.ro o 

fuere del tubo o de la conexlbn. De lo contrario, significa 

que faltb cemento, por tanto hay que repetir la secuencia 

del cementado y agregar mios cemento pero cuidando de no 

eKceder•e, pues puede escurrir y obstruir el aree de pase, 

lo que podrla acarrear prblemns. 

Las piezas cementadas no deben moverse durante los tiempos 

que se Indican en el cuadro sleulent.e y que e9t.lon en 

relacibn con la temperatura ambiente. 

DIANETRD NDNINAL 

DEL TUBO 

32 - 50 

75 t25 

t60 - 200 

"JO·~~ D~~ UJiTIGRMXJS 

-12 A +to +10 A +32 +32 A +5D 

60 min '45 min 30 mln 

90 min 6[) mln '45 mln 

150 min 90 min 60 mln 



Cn las lnstaleclone sanitarias he sido tradicional el empleo 
de tuberles de fierro fundido; pare unirlas con les de 
pllostlco se utlllz:e el adaptador de campana y el de esplee, 
el primero pare tuberlas de fierro fundido que terminen en 
campana y el seeundo pera las que terminan en e!lple•. 

Cuando le t.uberla de fierro fundido termina en campana, se 

ut.Hlza el edept.edor de campana de PVC (f"IG -t.6) 

B 
FIGIJRA 4.6 

Cn el elst.ema cementar se usa un nlple de tubo de 
aproximadamente 30 cm de longitud. Pera efectuar le unlbn se 
prepare un anillo de mastique sellador aproxlmedemente de t 
cm de espesor y se coloca sobre el fC>ndc de le campana de 
fierro fundido. Sobre est.e anille se asiente el edept.adcr 
campana, Ct espacio clrculer entre el adaptador de PVC y le 
cempene de f'lerro fundido •• cel•f"et.ee cc:in estopa 
alqultrenada y se remeta con otro enlllo de mastique 

setledor(flg "9.9). 
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r '" f"IGURÁ 1.9 

El ••pecio clrculer ent.re el edept.edo~ de pvc y le cempene 

de fierro f"undldo, •• celef"at.ee con e•t.ope elqult.renede y se 

remet.• con et.ro enlUo de 1nest.lque •elledor como •e mue•t.re 

en le f"lgure( 1. •o) 

llDAPTADDR 
CAMPANA Dl ... V. C. 

- RET•ACADOR 

FO FO 

FIGURÁ .... m 

MASTIOUÉ 
SELLADOR 

Une vez colocado el edep t.edor se une • la t.uberle de PVC y 

•• cont.lnl.le te ln•t.eleclbn de manero ecost.umbrede(f"lg 4.tt). 
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ESPIGA P. V. C. 

AOAPlADOR 

CAMPANA DE P. V, C. 

1 CALAf AlEO __ ¡ 

[Ipo - CAMPAt~A OE FO ro 

MASTIOUE SELLADOR 

f'IGURA -t.U 

Cuando le t.uberle de fierro fundido t.ermlne en esplee, el 

ecoplemlent.o se efect.l.o• ut.lllaando el adaptador esple• d• 

P\t'C el cual se muest.r .. en la fleura(-1.tZ). 

FIGURA .... IZ 
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P•r• •fectu•r •I ••ll•do en este tipo de unlbn e><l•ten do• 
procedimiento•: 

e) Por celaf ateo 

b) Con anlllo• de hule, 
Cn el sellado por calafateo el espacio circular antre I• 

campana del adaptador de P\IC y el tubo de fierro fundido •• 

calafetea con eslop• •lqullronada y se rcmo3la con un enlllo 

de mastique seUador como se muestr• en le flgura(1.t3). 

9 

f'IGIJRA 1.t3 
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Por otro l•do en el sell<0do con anillos de hule, le• 
espereza• que pre•ent• en general el tubo de fierro fundido 
se limen, en seguida se colocan, en el mismo, dos •nlllo• 
sanitarios da hule separados unos 3 crn (fle 1.t .. ). 

f"IGURA 1.t1 

El •dapl•dor •• Insertado en el tubo de fierro fundido y• 

preparado con lo• •nlllos y se efectlu1 el calentemlento. El 

cel•nt•ml•nto d•I •dapt•dor hasta reblendecerlo, •• r••llZ• 
con •opl•t•, p•ro la fl•m• no debe •er ,..lrecte • I• pl•z• y 
.. •t• deb• ester •lempre en movimiento. Cualquier c•mblo de 
color •n el P\IC lndlc• degr•declbn y debe c•mbl•r•e 1• 
pieza, 

c ..... do •e h• rebl•ndecldo el edapt•dor de P'lr'C •• pr••loJ1• 
lle•r•m•nte •obre el tubo de fierro fundido con I• m•no 
h••t• que tome la forma del tubo y loa anllln•, pu•• eolo 

••I •• loer• un• unlbn herm.,tlce.(fle 1.t5). 
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FK>OOA 1. t5 

Pera legrar el ecaplamlent.a entre le tuberle de fierro 

gelvenlzedo o de cobre y fe t.uberla de PVC •• ut.lllz• el 
edept.edor a•• ••plg• o e•• cempena.(l'lg 1.tf>) 

FIGIJRA 1.t6 



Al tubo de hierro galveni:zado o de hierro neero se le hace 

uno rosca e.Hterlor y se le une a un copie met.llUco o de P~C 

al que a su vez se le acoplo el adapt.ador gal de F\IC(fle 

... 17). 

ADAPTADOR GAL 
ESPIGA DE P. V. C. 

FIERRO 

TUBO P. V. C.\., _ do 
COf'LE IFGI DE 

Ó
GALVlANIZADO 

6 ] ______ ¿- TUBERIA FG 

f'IGtJRA ... t7 

El uso del adeptador Qal esplea o eal campana estll 

condicionado al tipo de ter1nlnaclbn qu~ presente el tubo de 

PVC con el cuel se va a unlr(fle 1.U~). 

ADArTADOR GAL 
CAMPANA DE P. V.C. 

6'-"'T-U-BO_P_.V_._C._' _ _,) ro rj'['-E-'FG--~ó- TUBERIAFG: 

FIGURA 1. tll 
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Para ef'ect.uar una unlbn roscada ent.re el PVC y el met.al 

deben t.omarse en cuent.a las sieuient.es recomendaciones: 

- Ant.es de hacer la unibn def'init.iva se prueban las dos 

roscas y se ensamblan sin f"orzarlas 1 hast.a penet.rar, una en 

la ot.ra aproximadament.e cinco hilos. 

- Sobre la rosca externa se aplica cint.a de t.ef°lbn y se 

aprieta a mano la unibn roscada. Para el ajuste def"init.ivo 

se usa una llave de banda y se procura dar media vuelta 

adicional. 

Si se requiere utilizar llave de metal o pinzas para f'ijar 

los tubos de P\/C, estos deben prot.eeerse con una banda de 

hule de accibn direct.a de la herramienta met.hlica. 

Para loerar mejores resultados es recomendable que se haean 

todas las conexiones ent.r·e metales, antes de colocar los 

adapt.adores de PVC. 

Para la· unlbn de la t.uberla de PVC con la de cobre se 

requiere, ademas del adaptador eal, un conector de cobre o 

hierro. El conect.or seleccionado que lleva por un lado rosee 

int.erior se suelda a la t.uberla de cobre y por el lado de la 

rosca se une el adapt.ador eal de P\IC, previa colococibn de 

la clnt.a de t.eflbn.(f'le 1.'19 y 1.i!O) 

Para usar el adapt.ador eal espiea o el adapt.ador gal 

campana, se procede de la f"orma mencionada Une.as et.ras, 

asimismo se consideran las mismas recomendaciones para 

ef'ect.uar la unibn mediant.e rosca entre el PVC )' et met.al. 
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ADAPTADOR GAL CAMPANA 

f"IGURA ·l.t9 

rri or·:-i rr1 ·=;-:.~~--:-i ------LW ~ .. ~· . ~~ COBRE 

t 
ADAPTADOR GAL ESPIGA 

FIGURA -t.20 
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3.IJ ~ro PVC-Ca~TO 'Y PVC-13AJ<RO 

Para unir la t.uberla de concreto o de barro con la t.uberla 

de P\IC, a esta ldtima se le colocan dos anillos sanit.arios 

de hule de menor diBmet.ro con una separacibn entre ellos de 

aproximadamente 3 cm. Este extremo del tubo se coloca en el 

interior de la campana del tubo de barro o de concreto y el 

espacio circular que quede entre ellos se rellena con mezcla 

de cemento. 

El albal1al que part.e del edificio se empalma con la 

olcantarHla: est.a unlbn se conoce con el nombre de 

acomet.ida, SI la alcantarilla es t•~bular, el albal1al ha de 
Ir enterrado sobre una losa de concreto de to cm de e•pesor .. 
Cuando ta alcantariUa seei visible y eaLI:! ,. mhs de 1 m de 

profundld•d, dicho alba11al se alojara en una Ralerla 
visible, 

Antes de hacer •• acometida de un colector con la 

alcantarilla hay que colocar un slfbn eeneral lo mhs 

dl•tant.e posible del edificio y mh• prbxlmo a la 

elcantarllla • 

..... ~s en [)CSAGl..C llO'ICLIH<ICl CON LA "T ARJCA MlJNl

CIPAL 

Re•pecto de la cone•done• entre alba11ele• y arteria• se 
harhn con una "ye" de reducclbn a 15 cm y codo de <t5 11rados, 

siendo ambos ca•o• la• piezas de concreto simple. 



' 

5. ~ ClE TUlClS VERTIC:ALES 

Los tubos vert.fcales de evacuacibn y ventilacibn son la 

parte del drenaje de un edificio que debe instalarse lo mios 

cerca posible de los inodoros asl como lo m~ximo 

equidistante de los demas sanitarios, siendo ll!sto lo primero 

que h~ de resolverse. tta de planearse t.ambien de manera que 

evite puert.as, conduct.os o t.ubos de calef accibn, vigas en la 

plant.a baja, tomas de corrient.e de la inst.alacibn enect.rica, 

etc. 

En los cases en que los dibmetros sean considerables, los 

t.abiques serBn miss amplios o montantes mñis amplios o bien 

buscar solucibn pasando las ba.Jadas por columnas o esquinas. 

6. SfTUACOi VCL RNW...EO {DE EVACUAC:ION) 

Los ramales o tramos horizontales de las t.uberlas de drenaje 

en un edificio deben colocarse paralelo a las YiQUetas y no 

t.ransversales, porque ~st.o Ult.imo ocasiona t.ener que 

cortarlos y hacer entramados ext.ras. 

El ancho de las vieuetas limitarlo el que el tubo de 

evacuaclbn con una pendiente apropiada pueda ocultarse entre 

el tubo vertical y el inodoro. 

7."'1.B.41MLES 

La canalizacibn situada en la parte inferior del edificio y 

a la cual vierten las tuberlas principales de desaeue se 

denomina albai'lal; ll!ste deber .. tener una pendient.e de un tres 

a un Cuat.ro por cient.o. 

En cuant.o a la seccibn que debe t.ener un albaftal, en caso de 

est.ar completamente ocupada, sera. la circular I• ma.s 

convenient.e. 
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O. #>S'.HU\TOS SllHT.N<IOS 

Todos los aparetos sanitarios deberhn ser inst.alados, 

siempre que sea posible en habit.acio;,es que tengan pared al 

exterior, a fin y efecto de que la habitacibn donde est.t!n 

lnst.aledos pued .. vent.ilerse perfectament.e y se colocarhn de 

manera que sus t.uberla• )' dispositivos puedan ser visitados 

y reperedos fbcllmente. 

No obstent.e, es edmlslble la instalaclbn de est.os aperat.os 

sanitarios en el int.erior de habitaciones sin vent.anes ni 

balcones siempre que la vivienda estl!!: provlst.a de un sistema 

de vent.llaclbn art.lflclal. Lo mismo puede decirse respecto a 

t.ales aparat.os lnst .. lados en edificios dest.lnados a hoteles, 

escuelas, fabricas, etc. 

Tomando en cuenta estas disposiciones puede ser instalado un 

ret.ret.e en un,. heblt.eclbn cont.leua a un dormlt.orlo o bef\o 

que tenee accaso dlrect .. ment.e desde est. .. s ultimas, 

En t.odas las habitaciones en las cuales se instalen aparatos 

sanitarios es convenient.e que los pisos y paredes sean 

construidos con materiales impermeables. En pisos de baftos, 

lavabo• y retret..es se colocarhn pref"erentement.e materiales 

vlt.reos, 

Como ya se ha Indicado les hebitaclones de los b•flos y 

ret.ret.es habrhn de estar perfectementa vent.lledas, bien por 

una vent.ena que de al exterior, corrientemente: un p•t.io o 

, bien por vent.ifeclbn forzeda. cu .. ndo se t.rete de baterles de 

retretes, por ejemple en las f"hbricas y t.alleres1 los muros 

divisorios entre ellos no deberhn llee .. r el suelo, sino que 

se deJerhn e une alt.ure de unos t5 cm del mismo con el fin 

que se pueda llmplar el piso por medio de una manguera de 

aeu• e preslbn, A ceda compartimiento de est.e clase se le 

dar• un ancho mlnlmo de 75 cm. 



9. CCl..lx::ACICl'I CE TUBERIAS 

Todos lais t.uberlas se mont.aran centrando perf'ectament.e los 

tubos, de modo que sus ejes vengan en proloneacibn y que las 

alineaciones rectas sean t.aneent.es a las curvas de enlace 

sin acusar earrot.es. 

tO, c:a...OCA~ DEL DESAGUE DOl11CILIARIO 

Se baja una plomada desde el centro de 1.., posicibn del tubo 

vertical de ev..,cuacibn (bajada de "'euas neeras), A 

ccnt.inuacibn se t.raza en el piso una recta desde est.e punt.o 

hast.a aquel en que el colector ha de conectarse con el 

albaflal, En forma analoea se marcan las posiciones de los 

desaeues lat.erales o sea de las derivaciones. Se abre una 

franja en el piso de unos 60 cm de ancho centrada en las 

rectas marcadas y se excavan zanjas(fie 1.Zt), El ancho de 

60 cm deja justamente el suficiente espacio pare calafatear .. 

La excavacibn se empieza a realizar en el luear en que cae 

el tubo vertical, hasta une profundid"'d suficiente para que 

el tubo de evacuacibn quede asent .. do unos ZO cm debajo del 

nivel del terreno. Se continlla la zanj"' hacia le salid"' 

aument.ando su profundidad seeun sea necesario para obtener 

la pendiente apropiada. 

La lbase del t.ubo vertical de evacuacibn podrh consist.ir en 

una conexibn en "Y" de 15 er..,dos y un codo de 15 erados 

unidos y calafateados. Si el colector principal ha de estar 

suspendido del techo del sotano los accesorios y las 

t.uberlas son soport.adas por suspensores que no dist.en mhs de 

t.50 m una de otra, En ambos casos 1 .. base del tubo vertical 

de ev..,cuacibn (b.,.jlSnte) se dispone de tal modo que la 

campana a la que haya de conect.arse quede con su pest.afta 

perfect:ament.e nivelada ·y ademas centrada alrededor de la 
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plomada suspendida. 

Se apisona f"irmement.e la tierra alrededor del t.ubo para 

mantenerlo pro\fislonalmente en su poslcibn. Luego se 

cont.lnlJa instalando t.raimos de t.ubo en la zanja. Las campanas 

han de est..ar .dlrlQidas siempre contra la corriente. t-40 se 

debe emplear cone~lbn aleuna de doble carnpana ni doble "T" 

en las tuberlas horizontales de evacuaclbn o de 

desperdicios. Para colocar las conexiones correctamente, 

habrh que cortar tramos de tubo. Los ex tremes en espiga y 

campana de los iubos a conectar han de quedar conc~ntricos 

de modo que el espacio anular pera calafatear tenga un ancho 
uniforme, El fondo de la zanja debe soportar los cuerpos 

completes e partes clllndrlcas de lo,s tubos, de ahl que se 

e><caven ligeras concavidades debajo de las campanas(flg 

.... Zii!). 

Le zanja no se rellena hast.a despul!!s de probar el sist.ema de 

desaeue para comprobar si no existen fue.as. Al Instalar el 
colect.cr principal, en ocasiones resulta ml!ls conveniente 

empezar colocando el tubo desde la salida hacia el tubo 
vertical de evacuacibn (bajante o bajada de aeues negras). 

Cuando se procede de esta manera, el ensamble de la base de 

este tubo he de despiezarse unes ti cm aproximadamente pare 

poder efectu.r la llltlme ccnexibn, a continuacibn de le cual 
se vuelve a forzar a su posicibn Inicial, ajustando le 

campana pera que quede nivelada. Una vez terminada la 

lnst•leclbn del colector principal, se exceva debajo de la 

base del t.ubc vertic•I de evacuacibn un espacie em forma 
cuedred• d• unes ... 5 • 60 cm por lado y alrededor de ii!5 cm de 

profundidad. Este espacio se rellene con concreta pobre ( tOO 

l<g/cm2) pare eseeur- un buen soporte del tubo vertical de 

evacuaclbn. 

tiii! 
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«l,t SiSTl\LA~ VE LA ATNK.JEA DClf1ESTIC:A (ALEIAfiAL) 

Si bien la at.arjea domest.ica puede inst.alarse ant.es que el 

slst.ema de desaeue domlciallario, se hace a menudo 

post.eriorment.e. Su t.amafto o dihmet.ro no ha de ser menor que 

el del desaeue domicialiario y puede t.ener que ser mayor, 

como por ejemplo, cuando se vaclan en 191 aguas pluvial~s. Es 

important.e que las conexiones sean hermt!t.icas y a prueba de 

ralees o sea resist.ent.es a est.as. La t.uberla ha de tenderse 

lo mas rect.a posible y quedar por debajo de la prof"undidad 

de helada, La pendient.e usual es de 2 cm por met.ro(f"le 

4.2t), Para las at.ar jeas domtost.icas se emplean diversas 

clases de t.ubos. Si el suelo cont.iene escorie y cenizas, se 

neceslt.ara un t.ipo de t.ubo resist.ent.e a los acidos, ya que 

en t.al caso la t.uberla 

excesiva. Cuando se 

est.B expuest.a • una corrosibn 

inst.alan en suelo de relleno o 

inest.able, 't.ubos que no sean los de f'undicibn, habra que 

colocarlos sobre placas de concret.o, para asegurar su apoyo 

unif"orme. 

Las alcant.arlllas de arcilla vit.rif"icada suelen est.ar 

provlst.as de conexiones en "Y" de t5 cm f"rent.e a cada lot.e, 

para su unlbn con los albafteles, no requiriendo .,,st.o m'"s que 

qult.ar el t.apbn e Intercalar un t.ramo curvo de t.uberla, Las 

alcant.arlllas de concret.o se perf"or .. n, por reela eener .. 1 

cement.tsndose un t.rozo de t.ubo en el aeujero. La zanja en la 

que se ha colocado el albaftal no se rellena hast.a que se ha 

verlf"lcado la prueba del desaeue. 

Al rellenar una zanja que cent.enea un t.ubo que pueda 

perjudicarse, como por ejemplo, uno de arcilla vlt.rlflcada, 

hay que evlt.ar que el relleno, cent.enea piedras erandes, 
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hast.e que el t.ubo haya quedado cubiert.o con une .cape de 

tierra de unos :SO cm. De esta f'orma se evitan rupturas. 

La e)(cavacibn de una zanja en arcilla u et.ro suelo compacto 

se suele hacer con seeurided y sin dif"icult..ad, pero en un 

suelo inest.eble, part.icularment.e en el arenoso, hay que 

tomar medidas para evitar que los cost.ados se hundan. El 

ademado consiste en tablones o encof'rados de concret.o, que 

se' apunt.alan adecuadament.e(f'ie 1.23). La t.uberla se colocara 

, sobre el suelo compact.o no removido. Se han de quit.ar las 

piedras del f'ondo de la zanja. Si el fondo es muy pedreeoso 

e irrei;iular se excavaran tCI cm por debajo de la rasant.e de 

la t:uberla y se rellenarll con erava f"ina o arena eruesa para 

aseeurar un apoyo uniforme del t.ubo. 

La excavaclbn de la zanja se realizarla con la maquinaria o 

equipo acorde al t.ipo de suelo que se present.e. Cuando el 

suelo es de t.ipo arcilloso, poco compact.o o blando se suelen 

ut.ilizar ret.roexcavadoras pequel'las o medianas, Est.e t.rabajo 

consiste en carga, giro con car12a1 descarga y eiro sin 

carga, pero ademll• al ir avanzando en la excavacibn de le 

zanja, la maquine se va moviendo hacia . at.ras con lo cual 

queda en posiclbn de sei;iulr at.acando. 

Cuando se t.ret.e de un suelo cuya dureza Impide su ext.raccibn 

por medio de una ret.roexcavadore, es fact.lble ut.llizer 

pist.ola o mart.illo de barrenaclbn (demoledora). El 

procedimient.o que se emplea en los dlferent.es t.lpos y 

modelos de pist.olas neumat.lcas para succionar o sacar polvo 

y los f'rai;iment.os de piedra t.rlt.urada, asl como el de 

lubricar adecuadament.e la broca, es ef'ect.uado mediant.e el 

bombeo de aire a t.ravllos del hueco de la barrena o por medio 

de aeua inyectada a presibn, para humedecer y .f'ormar un 

suelo lodoso evlt.ando que se levant.e una nube de polvo. 

Le zanja se hara m'9s ancha en los lueares donde deban 
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colocarse los regist.ros ent.re los cuales debe haber una 

distancia de tO m como mlsxlmo. T amblen se colocarlsn donde se 

present.e alglln cambio en la direccibn del drenaje. 

Los reeist.ros son cajas con paredes de tabique o tabicbn. La 

base del reeistro se hace con una plantilla de tabique de 5 

cm de espesor, peQada con una mezcla de cal-arena o cement.o

arena. En general, las medidas int.eriores del reeist.ro son 

de 60 x 10 cm. El lado que tiene 60 cm sieue la direccibn de 

la tuberla. La profundidad del reeistro es variable, acorde 

con la pendient.e de la tuberla. En el fondo del reeistro se 

const.ruirB un canal con direccibn al desaeue. Est.a canal se 

harlll con medio tubo de concret.o cort.ado a lo larQo, formando 

una media cafta. Los muros internos del reeist.ro se aplanan 

r.on una mezcla de cement.o y arena y acabado pulido, ya que 

la superf"icie lisa harllo que el contenido del desaeue resbale 

con mayor facilidad. Las t.apas de los reeist.ros se hacen con 

armazones met.Blicas sobre la que se hace un colado de 

concret.o. 

En el caso de que la caída desde la salida del colector 

hast.a la alcant.arllle de le ciudad, o hast.a la fosa sl!pt.lce 

part.icular se• mayor que la que pueda conseeuirse con solo 

la pendiente del t.ubo, podrlll neceslt.ase una calda 

complement.eri•. Est.a puede proporcionarle una cort.a 

pendiente rlllpida cerca de la alcant.arllla(f"iQ 4.Z1). Est.a 

calda puede colocarse t.amblen a la salida de la t.uberla de 

la casa(f'ie 1.Z5). Una caída con una inclinacibn mayor de 15 

grados con respect.o a la horizont.al deberB proveerse con una 

abert.ura pare la limpieza. En nineun caso deber• situarse 

una caída a menos de 1.S m de la ent.rada de una fosa 

sl!pt.lca, puest.o que la velocidad acelerada de la corrient.e 

de deseue ent.crpecerlll el funcionamiento adecuado de dicha 

fose. Una conexlbn o accesorio en T lnt.ercalada en el 

ext.remo de salida del albaftal proporciona un medio para 



sellar o cerrar ese ext.remo cuando se revise el slst.ema para 

verif"lcar que no se present.en f"ueas . 

..... 
ALCANTARILLA 

.M:/ 

FIGURA ... z .. 
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aan:mCJ VE CJl\LOJLO 

1. El chlculo de instalaciones sanit.arias en un principie ha 

sido emplricc, la forma de chlculo mhs aceptada es la del 

Dr, Ray B. Hunter del Nat.ional Bureau of Standards en los 

Estados Unidos de Norte.am.,,rica. En M"'xico ha habido 

necesidad de desarrollar una t..ecnologla de acuerdo con las 

necesidades propias; asl es come t.enemos los estudios que ha 

llevado. a cabo el lne. Manuel de And ... 

Tambi"'n lo han estudiado diferentes instituciones 

principalment.e el lnst.it.ut.o 1'1exicano del Seeuro social, est.a 

lnst.ituclbn lo ha hecho principalmente para la construccibn 

de hospitales. Todos les estudies y experimentes esthn 

basados en el criterio del Dr Hunter. 

Como es de comprender se debe est.udiar cada proyect.o y los 

requerimient.os del mismo, las necesidades serlln diferentes 

para una case unif"amiliar o un edif"icio de of"icinas o 

depart.ament.al, asl como un hotel o un restaurant.e por lo 

cu•I veremos el crit.erio eeneral t.omando como· base una 

unidad de salida. La unidad mhs comlm es el lavabo que con 

un sifbn de i i/1 " descarea aproximad .. mente unos Z5 lit.ros 

de agua por minuto, Las descargas de los demhs muebles se 

expresan en f'uncibn de est.a unidad. 
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T atila i. EQUV n.n.cu.. EN UNIDADES MUEBLE 

MUEBLE 

BEBEDERO 

BIDET 

t 

2 

COLADERA DE PISO (CASA DE MAQ) 2 

DESTILADORES DE AGUA 2 

ESCUDILLAS 

f"REGADEROS 

t 
... 

GRUPOS DE BAl'IOS CON INODORO(W-L-R) e 
GRUPOS DE BAl'IOS SIN INODORO(L-R) ... 

INODOROS e 
LAVABOS 2 

LAVABOS DE CIRU.JANOS(SENCILLOS) 2 

LAVABOS DE CIRU.JANOS(DOBLES) ... 

LAVADOR ESTERILIZADOR DE COMODDS tO 

LAVADORA DE GUANTES 3 

LAVADORA UL TRASONICA 3 

MESA DE AUTDPSIAS ... 

MINGITORID CON F"LUXDMETRO 5 

MINGITDRIO CON LLAVE 3 

REGADERAS 1 

TANQUE DE REVELADO 2 

TANQUES DE REMOLINO 1 

TINA DE INMERSIDl'I 2 

TDILETS e 
VERTEDERDS 3 
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Las unidades muebles que no oporecen en la tabla se 

determinan de acuerdo con el diametro del desague o de la 

trampa del n1ucble SCQun se indica n continuacibn: 

DIAl1CTl<O ve Tl<Al'IPA o DCSAl3UC 

32 mm 

36 mm 

51 mm 

61 mm 

76 mrn 

102 mm 

U~ADCS 1·1.CCLC 

1 

2 

3 

5 
5 
6 

Para descareas continuas o semicontinua, como en el caso de 

bomba•, equipos de aire acondicionado o dispositivos 

similares debcl·an considerarse 10 unidades por cada 0,3 

lit.os por segundo, 

Tl'U..A 2 RN1H.ES ~CJl'lT ALES Y BA.JAVAS 

~·IJ H..r-D<V OC l.1'11>;.DES H.E131..E tll.C Pl.EIJEN CU'CCT Al<SE #>.:. 

DIAl1ETl<D CUALQUIEI< BA.JADA DE 11AS VE 3 PISCIS 

mm l<A11AL 3 PISOS TOTAL El'l TOTAL EN 

t10RIZOl-IT AL o HENOS LA BA.JADA UN PISO 

32 1 2 2 

3ll 3 1 ti 2 

50 6 10 21 6 

61 t2 20 1Z 9 

75 20 30 60 16 

too t60 210 500 go 

tSO 620 960 t900 350 

200 t100 2200 3600 fCO 

250 2500 3600 5600 tOOO 

300 3900 13000 ll100 1500 
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~ Ni"E:RO ClC U'IDJllDES r-LEE!LE 

a.E R.EIE'I CO-CCT llRSE A U'lA Lit-CA ms-cs>M... 

DIAMETRO 

mm 0.5 t.o 2.0 1.0 

60 2t 26 

61 21 3t 

75 20 27 36 
too •~o 2t6 250 
t50 700 ~10 tOOO 

20D t10D t60D t920 23CJCI 

25D 25DD 290[) 350D 1i!CJO 
30D 39DD 1600 560[) 67IXl 

Las capacidades del colect.or y las b .. Jadas pueden 

det.ermlnarse con las t.ablas •nt.erlores, por medio del nllmero 

de muebles que han de servir. Recordando que las pendient.es 

tnlnlm•s en el lnt.erlor con t.uberlas horlzont.ales cuyo 

dilomet.ro sea menor de 75 mm (3"), se proyect.arlln con una 

pendlent.e mlnlm• del 2 X y las de tOD mm (1") o mayores la 

pendient.e mlnlma deber• ser del tX pero se recomienda 

mient.ras sea posible dar la pendlent.e del 2X. 

La sume de los dif'erent.e• muebles senit.arios, considerados 

como un promedio de cant.ldad de. flujo por uso de una sola 

descarea, debe ser el east.o . para •I diseflo considerando que 

t.rabajen slmult.ane .. ment.e, pero 1 .. probabllld'"d viene a ser 

muy pequefl•. 



Z. E!AJ>.J)AS PLU\/IALES 

Uno de los criterios para el disei1o de l<>s bajadas p<>ra 

aeues pluviales en edificacibn son los normi5s de Estados 

Unidos de l~orte Aml?rlea en que suelen dar una secclbn de 

fcm2 por cada 2 nt2 de superficie cubierta para la lluvia DE 

200 mm en una hora. 

Las tablas si(!uientes del 11155 nos proporcionan el dUunetro 

de los drenajes horizontales y bajadas de aeua pluvial: para 

dif'erent.es precipitaciones: 

T....a.A 1 CS·Cl15IOl-W·IEl-fTU DE Vl<El·IAJCS PLU\llALE5 1-D<IZD'IT#'.LCS 

PEl·f)EHI E 2 % 

PRECIPn-ACICll·I l:tM"E"ll<Cl De LA n.EERIA El~ mm 

VE DISEl~O 75 100 15 Cl 200 250 

mm/hr H<fA 11<12UTAAU\ El'l PRO'\'ECCIU'l tlCl<IZDiT#'.L 

nti! 

50 i!H .¡gz 13g5 3006 5•11-1 

50 176 .. 10 1153 2507 -4512 

70 153 351 gg7 21-1 g 3657 

60 13-1 307 67i! 16l>O 331>-I 

go 119 273 775 15 7 1 30()6 

100 107 2-15 5ga 15Cl-t. 2707 

110 g7 i!i!-1 535 1357 i! -151 

120 119 205 5112 1253 2255 

130 lié! ll>9 537 1157 201>2 

1-10 76 176 -190 107-4 1g3-1 

150 71 fü•I -155 1003 ll>05 

160 67 154 436 g-10 1692 

170 63 1-15 .... l> l> 5 15 92 

ll>O 59 137 3 l> ll 1136 1501 

190 55 li!9 367 792 H25 

200 53 li!3 3-19 75i? 1353 
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· TABl.A 5 ~O [JE BA.J;.s)AS ClE AQJ'4S Pl.l.J\/IM..ES 

NAX1MA AAE.A mlBUT .llRu.. (mi!) 

DN'ETRO [JE LA BA.JADA (nwn) 

mECIPIT ACION 
mm/hr 5Cl 61 75 f[)Cl fZ5 t5Cl ZClO 

5Cl f36 Z16 1f6 666 f63Z 
6Cl ff3 ZCl5 317 7Z3 f36Cl 
7Cl 97 f76 Z97 6li!Cl ff66 f6ZCl 
6Cl 65 f51 Z60 51Z fClZCl t59Z 
9Cl 76 f37 Z3f 16Z 9Cl7 f1t6 

fOCl 66 fZ3 ZCl6 131 6f6 fZ71 2737 
uo 62 ft2 f69 395 712 ft56 2166 
fil.O 57 tCl2 f73 362 660 t062 i!26f 
t30 52 95 t6Cl 331 60!6 96Cl 2t05 
t10 19 66 f19 3f0 563 9f0 f955 
f50 15 6Z •f39 Z69 511 l!19 f625 
t60 12 77 f3Cl 27t 5fCl 796 f7U 
t70 10 70! fi!2 0!55 16Cl 719 f6fCl 
t60 36 66 ff6 i!1f 153 7Cl6 f5i!f 
f90 36 65 t09 i!i!6 10!9 67f f11f 
zoo 31 6t fCl1 2f7. 106 637 t366 



En Ml!!xico el criterio que se sieue es el sieuiente: 
En primer luear hay que conocer la Intensidad maxima en los 
primeros cinco minut.os de los aeuaceros que se expresan en 

mm/hr, para lo cual se debe de consultar l!!sta con un periodo 
no menor de ZCJ ·anos, que es el periodo recomendable para 

tener la seeurldad de la intensidad maxlma. 
En los est.udios hechos en la ciudad de M~xico para diversos 

tiempos de duracibn de lluvia, como son las de 5, to, 30 y 
60 minut.os, se ha encont.rado que la mhxima es en 5 1ninut.os 

con un promedio de t3ll mm/hr, en la de to mln de 9ll mm/hr, 
en 30 mlnut.os de 50 mm/hr y 3Z mm en t hr, por lo cual es 

recomendable proyectar con tSD mm/hr. 
En ensayos practicados en las tuberlas verticales trabajando 
a t/3 de su capacidad maxima y con los dos ex tremes 
abiert.os, se ha encont.rado que la velocidad alcanza ciert.o 

valor mllximo en un recorrido cort.o y despues aument.• muy 

lentamente, est.o es debido a la eravedad y a la ~riccibn, 
Por lo tant.o no deben limitarse las alturas de las 
descareas, la bajante por lo eeneral va entroncada en cada 
uno de los niveles construidos de la edlf"lcaclbn, l!!stos 
deben conect.arse con "Y" de 15 Qr•dos o combinados de "Y" 
con curva de t/ ll. 

1 ~ llE LAS BAUIC>AS llE ""3lJAS t«:l3RAS 

Toda bajada de aizuas nei;tras, debe prolonearse en su part.e 
superior hast.a salir de la const.ruccibn, est.a ventllaclbn 
sirve princlpalment.e para la ent.rada de aire y desalojo de 

eases. 
El lnst.lt.ut.o Mexicano del Seguro Social recomienda ·los 
dlamet.ros y loneit.ud de tuberias de vent.llaclbn sieuient.es: 
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IJU>J·ETRO DE UNIDADES DIAl1ETRO REQUERIDO DE \IEl·ITILACIOtl 

LA BAJADA MUEBLE (mm) 

mm COl~ECT ADAS 32 36 50 6-t 75 102 150 200 
LL ... ·ICI U.V 1·1AX•·1A VE: LA "El'ITLACIOI~ 

(m) 

32 2 g 

38 6 15 -t6 
36 ICJ g 3U u.t-Utll..V t·IAXJl1A DE 

50 t2 9 2:, IH 1-A \IEl~TILACIOI~ 

50 20 6 15 -i6 (m) 

61 12 9 30 91 

75 to g 30 61 165 

75 30 UI 61 152 

75 60 t5 25 122 

100 100 ti 30 79 305 

too 200 9 26 76 271 

too 500 6 2t 55 2t3 

t50 350 l> 15 61 3g5 

150 620 5 9 3l> 335 

t50 960 7 30 305 

t50 1900 6 21 2t3 

200 600 t5 t52 396 

200 111JO t2 t:i!2 366 

200 2200 9 t07 335 

200 3500 l> 7ti 24-t 

250 1000 3l> 305 

250 2500 30 152 

250 3600 25 107 

250 5600 tl> 76 



4. CCLECTOR 

ESTA 
smR 

TES1S 
fl~ l ~\ 

NO DEBE 
.l' ~OTECA 

En el colect.or donde descarean las bajadas debe darsele una 

pendiente aproximada del 2: X y conect..arse direct.oment..e a la 

red municipal. 

Para el calculo del diamet.ro de los colect.ores se puede 

realizar con la f° ormula de Nannine: 

t 

Q = 
n 

Z/3 t/Z 

AR S 

donde n se t.oma como n: O.Ot3 

5. E.JENPLO 

Sleulendo el crit.erio del INSS resolvemos el sieuient.e 

ejemplo: 

Suponiendo que se t.rat.a de la lnst.alaclbn represent.ada en 

los planos y analizando el eje Z'E con una alt.ura de pisos 

de Z.10 m y losas de 0.30 m. 

El area de azot.ea que cubrirlo la bajant.e es de 65 mi! con una 

pendlent.e del Z:/.. 

t) Se¡zlAn t.abla num t 

NIVEL 3 

Z excusados 

t lavabo 

z ... l> = t6 u.d. 

t ... z = z u.d. 

----------------
tl> u.d. 



M\IEL 2 

2 excusados 

2 lavabos 
2 

2 
" 
" 

~ f6 u,d, 

2 = .. u,d, 

----------------

tfl\IEL f 

2 excusados 

2 lavabos 

2 

2 
" ~ 

X 2 

20 u.d. 

= f6 u,d, .. u,d, 

----------------
20 u.d. 

20 u,d, 

TOTAL 5l!I u.d. 

2) Scelm tobla l·fum 2 

Bajada de 3 pisos o menos: para 30<5l!l<2-ICJ u.d. corresponde 

un dil!melro = ioo mm : 1" 

Cualquier ramal horizontal: para 
1 

corresponde un dihn1etro de aoo mm : 1" 

3) Seeun tabla rium 3 

2CJ < t60 u.d. 

Linea prlncipal horlzontal con pendlento del 2 %· 

para: 27<5l!l<•H6 u,d. corresponde un dilsmet.ro de fOo mm 

= ..... 

•I) Seeun tabla lium tl 

Altura de piso : 2.10 m 

Peralte de losa : 0.30 m 

2.70 m x 3 pisos = l!l.10 m 

P.-.ra bajada de too mm y altura de l!l,fCJ m se requiere un 

dihmetro de ventllaclbn de 50 mm = ii!" 

ªº 



5) Seeun table Num 2 

Dihmetro de remoles por piso: entre f2 y 20 u.d corresponde 

un diametro de 75 mm = 3" 
NIVEL 3 ·~ u.d. diem = 75 mm = 3" 
NIVEL 2 20 u.d. diem = 75 mm = 3" 
NIVEL f 20 u.d. diem = 75 mm = 3" 

6) Seglan tables Num 1 y 5 

Diametro de bajados de eeue pluvlel 

Pero preclpltaclbn de t50 mm/hr y oree tributarle de 65 m2 

con pendiente del 2% nos proporciona: 

Drenaje pluvial horizonte! diem = 75 mm = 3" 

Elejada pluvial diam : 6-1 mm :: 2 t/2 " 

La bej<tda pluvial no debertt ser de dihmetro menor a 2 f/2" 

pera no estar expueste e obstruirse por hojas de arboles. 

7) Seet..n t.eblas Num f y 2 

Dlametros de deseeues de mueble• 

Fara lavabos 2 u.d. dlam : 32 mm : t t/1" 

para excusados e u.d. dlam = 50 mm = 2" tomandose tOO mm 

por les residuos. 

e) Seet..n table num 6 

Dll!ometro de ventilecibn Individual 

Para bajadas de 9 m o menos y dihtnetros de 3Z mm y 50 mm se 

requiere ventileclbn de diam = 3Z mm = t t/1" 

Los dlametros resultantes se encuentran Indicados en la 

misma f'ieura. 



ª~º 

2.40 

0.30 

2.40 

LOSA 
0.30 

E.- EXCUSADO 
L.- LAVABO 

~ llEL E.JEtFLO 



CAPITULIJ \11 

CO CLl.JSla'C5 

Como se mencionb en capitules ant.eriores es tant.o o mhs 

Importante el d.,salojo de las aguas residuales como el mismo 

abastecimiento, 

El adecuado desalojo de las aguas residuales propicia 

mejores condiciones de salud, mayor bienestar e la comunidad 

y en muchos ocasiones una mayor eficiencia en el 

apro"echamient.o de los recursos aculfe!rcs, 

El AGUA es un recurso nat,ural no renovable, y si bien el 

ebasteclmlento se proyecta y construye bajo la condicionante 

de dotar el mlnlmo Indispensable para la vida dl,.,rla en 

ocasiones )' sobre todo en las {!rendes ciudade~ dicho 

.. basteclmlento es Insuficiente, mot,lvando problemes t,anto 

sanitarios como sociales. 

El reuso de ag:uas ya utflizadns es un paliativo a In 

necesidad de agua para fas zonas donde e"'ist.en areas verdes, 

parques e Incluso zonas aerlcolas. 

A la necesidad de un adecuado proyecto de instalaciones 

senltarles en edlf"lcacibn se suma la necesidad de proyect,ar 

y construir instalaciones adicionales para el reuso de las 

aguas residuales. 

Por otro lado es Importante notar que siendo el f"ector 

econbmlco el mios represent,aUvo en la co11strucclbn, la 

adecuada supervisibn de la construccibn de las instalaciou•• 

debe encaminarse a la obtencibn del costo mlnlmo sin 

perjuicio de la calidad, 

El f"ect,or tiempo en la const.rucclbn es en ocasiones tan 

det.erminant.e que propicia la ..- ... 1t.a de vigilancia en la 

construcclbn de Instalaciones, Bajo nlnglm motivo se debe 

permlt.lr la f"alta de pruebas en las tuberls alJn cuenda el 



tiempo Juoaue u11 factor de111asiado lmportnnt. .... n .. 1 proceso 
construct..ivo. 

De preferencia se deben reducir tiempos en otros conceptos 

del proceso const.ructlvo para no sacrif'icar la calidad en el 

proceso constructivo de las instalaciones tanto hidraullcas 

como sanlt .. rla!li. 

Errores o fallas en las instalaciones sobre t.odo en las 

ocultas ocasionan reparaciones ccslcsas y difíciles de 

remediar. 

En resumen la mezcl"" de los factores ECOl~Ol11C.0-CALIDAD

TIEl1PO Junto a una adecuada supervlslbn traerh consleo el 
mejor aprovechamiento de los recur•f)s y un "decuado 

funcionamiento de las Instalaciones 11•nil ... ,.1 .... 
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