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Presentación

A partir del análisis de las viviendas en cunas vulnerables, uno de los problemas más 
importantes identificados fue el inadecuado manejo del saneamiento, lo que genera un alto 
porcentaje de perdida de agua producto de instalaciones mal concebidas y peor ejecutadas. 
Este factor, adicionalmente al aumento innecesario del consumo de agua, origina filtraciones 
que ocasionan el progresivo deterioro de las edificaciones, pudiendo llegar a debilitarlas al 
punto de provocar su colapso durante futuros sismos. Esta situación se presenta con mayor 
frecuencia en las viviendas autoconstruidas, levantadas generalmente sin un diseño previo, sin 
supervisión calificada y por lo tanto sin los criterios mínimos que garanticen el uso de los 
materiales mas adecuados ni mucho menos, en este caso, la correcta instalación del sistema 
de agua y desagüe. 

Se presenta este manual – que forma parte de la selección de publicaciones sobre temas afines 
producidas por ASPEm – como un aporte al mejoramiento de la practica de los trabajos de 
instalaciones sanitarias. Ha sido desarrollado de manera grafica con la finalidad de ser usado 
como material didáctico en los cursos de capacitación y para que sirva, además, como una 
guía practica para los técnicos y las personas  involucradas en la práctica de la construcción en 
general. Su objeto principal es. Primordialmente, contribuir al mejor conocimiento de los 
principios rectores que rigen la selección de los materiales y la colocación y funcionamiento de 
las redes de tuberías, aparatos y aditamentos que conforman las instalaciones sanitarias en las 
viviendas. 

Este manual se ha reestructurado en cinco módulos básicos: los dos primeros abordan temas 
como son el ciclo natural de la generación del agua y los diferentes sistemas posibles de 
abastecimiento de éste en las viviendas, conceptos por lo general poco tratados en los 
diferentes materiales existentes sobre la materia, pero fundamentales para la cabal 
comprensión de las opciones de acceso al agua potable.

El tercer módulo trata sobre la instalación de la red de agua potable en las viviendas, como leer 
e interpretar los planos, y la descripción de uso adecuado de los diferentes accesorios que 
intervienen en el proceso. De manera similar, el cuarto módulo versa sobre las instalaciones de 
la red de desagüe, incidiendo en la importancia del sistema de ventilación, parte importante del 
conjunto al que usualmente no se le presta la debida atención, pase al papel vital que cumplen 
en el correcto funcionamiento del conjunto del sistema.

Finalmente, el quinto módulo contiene orientaciones para la ejecución de la obra misma cuya 
observancia permitirá asegurar, a través de una buena práctica, la eliminación de la ocurrencia 
de futuras fallas en el sistema y de filtraciones de agua en las viviendas.

D5 Las tuberías de ventilación .............................................................................................................35

D6 Cómo se empotra la montante en el muro y en la losa...................................................................36

D7 Instalación de la red de desagüe de un baño .................................................................................37

 Ejecución en obra
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............................................................................................................................................49

 .....................................................................................................................................51

Módulo - E:

Glosario 

Bibliografía



Presentación

A partir del análisis de las viviendas en cunas vulnerables, uno de los problemas más 
importantes identificados fue el inadecuado manejo del saneamiento, lo que genera un alto 
porcentaje de perdida de agua producto de instalaciones mal concebidas y peor ejecutadas. 
Este factor, adicionalmente al aumento innecesario del consumo de agua, origina filtraciones 
que ocasionan el progresivo deterioro de las edificaciones, pudiendo llegar a debilitarlas al 
punto de provocar su colapso durante futuros sismos. Esta situación se presenta con mayor 
frecuencia en las viviendas autoconstruidas, levantadas generalmente sin un diseño previo, sin 
supervisión calificada y por lo tanto sin los criterios mínimos que garanticen el uso de los 
materiales mas adecuados ni mucho menos, en este caso, la correcta instalación del sistema 
de agua y desagüe. 

Se presenta este manual – que forma parte de la selección de publicaciones sobre temas afines 
producidas por ASPEm – como un aporte al mejoramiento de la practica de los trabajos de 
instalaciones sanitarias. Ha sido desarrollado de manera grafica con la finalidad de ser usado 
como material didáctico en los cursos de capacitación y para que sirva, además, como una 
guía practica para los técnicos y las personas  involucradas en la práctica de la construcción en 
general. Su objeto principal es. Primordialmente, contribuir al mejor conocimiento de los 
principios rectores que rigen la selección de los materiales y la colocación y funcionamiento de 
las redes de tuberías, aparatos y aditamentos que conforman las instalaciones sanitarias en las 
viviendas. 

Este manual se ha reestructurado en cinco módulos básicos: los dos primeros abordan temas 
como son el ciclo natural de la generación del agua y los diferentes sistemas posibles de 
abastecimiento de éste en las viviendas, conceptos por lo general poco tratados en los 
diferentes materiales existentes sobre la materia, pero fundamentales para la cabal 
comprensión de las opciones de acceso al agua potable.

El tercer módulo trata sobre la instalación de la red de agua potable en las viviendas, como leer 
e interpretar los planos, y la descripción de uso adecuado de los diferentes accesorios que 
intervienen en el proceso. De manera similar, el cuarto módulo versa sobre las instalaciones de 
la red de desagüe, incidiendo en la importancia del sistema de ventilación, parte importante del 
conjunto al que usualmente no se le presta la debida atención, pase al papel vital que cumplen 
en el correcto funcionamiento del conjunto del sistema.

Finalmente, el quinto módulo contiene orientaciones para la ejecución de la obra misma cuya 
observancia permitirá asegurar, a través de una buena práctica, la eliminación de la ocurrencia 
de futuras fallas en el sistema y de filtraciones de agua en las viviendas.

D5 Las tuberías de ventilación .............................................................................................................35

D6 Cómo se empotra la montante en el muro y en la losa...................................................................36

D7 Instalación de la red de desagüe de un baño .................................................................................37

 Ejecución en obra

E1 Trazado y abertura de las zanjas para los tubos de desagüe .............................................................41

E2 Medición y corte de los tubos de PVC ............................................................................................42

E3 Prueba de instalación, cómo se aplica el pegamento .....................................................................43

E4 Soldadura de tubos y accesorios, prueba de funcionamiento y cobertura de la zanja ...................44

............................................................................................................................................49

 .....................................................................................................................................51

Módulo - E:

Glosario 

Bibliografía



1

1

2 3

6

7

4

5

Formación 
de las nubes

Condensación y precipitación 
del agua en forma 

líquida o sólida

La evaporación del agua del mar
vuelve a empezar el ciclo  

Planta de 
tratamiento

del agua

Nevados

Río 
subterráneo

 manantial Torrente

PLANTA DE 

TRATAMIENTO

CIUDAD

Captación 
del agua

de los ríos

Formación 
de los ríos

Desembocadura
del río al mar

Evaporación
del agua

Red de 
distribución 

de agua
a las viviendas 

5

CÓMO LLEGA EL AGUA A LA VIVIENDA

 El ciclo natural

El agua es un recurso natural indispensable para mantener la vida de las personas, los animales 
y los vegetales. Calentada por el sol, pasa del estado líquido al estado de vapor, y éste, 
compuesto por una multitud de pequeñas gotas de agua, se eleva en la atmósfera formando las 
nubes, las que no son otra cosa que cúmulos de agua en estado gaseoso. Al variar las 
condiciones de temperatura y presión del aire, el agua de las nubes vuelve al estado líquido 
(como lluvia) o sólido (nieve o granizo), cayendo por gravedad hacia la tierra y distribuyéndose 
en torrentes y ríos que van a dar al mar, iniciando nuevamente el proceso que se conoce como 
el ciclo natural del agua.

El ciclo natural del agua permite el mantenimiento de los nevados, de los ríos superficiales y 
subterráneos y de los manantiales los que constituyen  las reservas naturales de agua. Gracias 
a la utilización de distintos sistemas de captación y de tratamiento del agua de estas reservas, 
se ha logrado abastecer, con un complejo sistema de distribución, a las ciudades para 
satisfacer la necesidad de agua diaria de sus habitantes.   
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Cantidad de agua necesaria en la vivienda

Q
V
t

¿Qué cantidad de agua necesitamos?
Conociendo el caudal de agua que 
tenemos a disposición podemos comparar 
esta información con la cantidad de agua 
que necesitamos para desarrollar nuestras 
funciones cotidianas. Se calcula que el 
consumo promedio de agua por persona 
es más o menos de 120 litros diarios.

Fórmula para el cálculo del caudal de agua:

Uso del agua en la vivienda

La cantidad de agua
Para diseñar una red domiciliaria de agua es 
importante conocer el caudal de agua de la 
fuente de aprovisionamiento que tenemos a 
disposición. A cada punto de salida de agua 
(grifos, duchas, etc.) corresponde un caudal 
que es la cantidad de agua que sale en un 
determinando intervalo de tiempo.
Hay diferentes métodos para determinar el 
caudal de agua. Uno muy sencillo es el 
método volumétrico, que consiste en tomar 
el tiempo que demora en llenarse un 
recipiente de volumen conocido (por 
ejemplo un balde).
Posteriormente se divide el volumen en litros 
entre el tiempo promedio de llenado (en 
segundos), obteniéndose el caudal en 
litros/segundos (l/s). 

Riego y 
limpieza 9.6 Lt

8%

Lavado de
ropa 16.8 Lt

14%

Higiene 
corporal 37.2 Lt

31%

Inodoro 43.2 Lt
36%

Bebidas
alimentos 4.8 Lt

4%

Lavado utensilios 
cocina 8.4 Lt

7%

¿Qué es la dotación de agua? 
La dotación de agua es la cantidad mínima de 
agua que tiene que ser garantizada en la 
vivienda para satisfacer el consumo diario y es 
calculada de acuerdo al tamaño del lote. 
Conocer la dotación mínima necesaria es 
indispensable para dimensionar la cisterna y el 
tanque de agua.

Q=V/t
= Caudal en litros/segundos (l/s)
= Volumen del recipiente en litros
= Tiempo promedio en segundos

Dotación de agua necesaria  para viviendas 
unifamiliar de acuerdo al área del lote

2Hasta 201 m   

Dotación litro/día  

2Hasta 301 m   

1500 litros  

Área del lote en m2 

1700 litros 

2Hasta 401 m   1900 litros  

2Hasta 501 m   2100 litros  

2Hasta 601 m   2200 litros  

CÓMO LLEGA EL AGUA A LA VIVIENDA
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Red de distribución pública y presión del agua 
El agua captada desde los ríos superficiales o 
subterráneos alimenta una amplia red de tubos 
hasta llegar a las tuberías situadas bajo las calles e 
ingresan en cada edificio o casa.
El agua sale de las tuberías de agua empujada por 
la presión que se mide en metros de columnas de 
agua (equivale a la presión ejercida por una 
columna de agua de un metro de altura) su 
símbolo es m.c.a. (metro de columna de agua).
La altura de la columna de agua adecuada para 
mantener la presión en las tuberías que abastecen 
a nuestras viviendas es entre 15 m.c.a. y 50 m.c.a., 
suficiente para que el agua suba a los tanques 
elevados de los edificios. 

Para entender el funcionamiento de la red 
de distribución pública se puede echar 
agua en una manguera transparente cuyos 
extremos se encuentren a una cierta altura 
desde el suelo. Se observará que el agua 
corre en la manguera de un extremo al otro 
empujada por su propio peso (presión) 
hasta disponerse en un mismo nivel. 
Igual sucede con los tanques elevados de 
agua en la ciudad.

Red de distribución 
pública de agua 

potable

Tanque de agua elevado
(para que las viviendas tengan 
suficiente presión de agua)

Conexión 
domiciliaria

Depósito de agua
con estación 
de bombeo

Tubería de 
impulsión
del agua 
hacia el tanque 
elevado

Agua proveniente de
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de tratamiento
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Tanque 
elevado

Nivel al que 
llegará el agua

Este tanque necesitará de 
una bomba de impulsión 

para llenarse Nivel de agua en 
el tanque elevado

Este tanque 
se llenará solo

Tanque
elevado

Altura de la 
columna
de agua

Distribución del agua en la ciudades

CÓMO LLEGA EL AGUA A LA VIVIENDA
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Dotación de agua necesaria  para viviendas 
unifamiliar de acuerdo al área del lote

2Hasta 201 m   

Dotación litro/día  

2Hasta 301 m   

1500 litros  

Área del lote en m2 

1700 litros 

2Hasta 401 m   1900 litros  

2Hasta 501 m   2100 litros  

2Hasta 601 m   2200 litros  

CÓMO LLEGA EL AGUA A LA VIVIENDA
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Red de distribución pública y presión del agua 
El agua captada desde los ríos superficiales o 
subterráneos alimenta una amplia red de tubos 
hasta llegar a las tuberías situadas bajo las calles e 
ingresan en cada edificio o casa.
El agua sale de las tuberías de agua empujada por 
la presión que se mide en metros de columnas de 
agua (equivale a la presión ejercida por una 
columna de agua de un metro de altura) su 
símbolo es m.c.a. (metro de columna de agua).
La altura de la columna de agua adecuada para 
mantener la presión en las tuberías que abastecen 
a nuestras viviendas es entre 15 m.c.a. y 50 m.c.a., 
suficiente para que el agua suba a los tanques 
elevados de los edificios. 

Para entender el funcionamiento de la red 
de distribución pública se puede echar 
agua en una manguera transparente cuyos 
extremos se encuentren a una cierta altura 
desde el suelo. Se observará que el agua 
corre en la manguera de un extremo al otro 
empujada por su propio peso (presión) 
hasta disponerse en un mismo nivel. 
Igual sucede con los tanques elevados de 
agua en la ciudad.

Red de distribución 
pública de agua 

potable

Tanque de agua elevado
(para que las viviendas tengan 
suficiente presión de agua)

Conexión 
domiciliaria

Depósito de agua
con estación 
de bombeo

Tubería de 
impulsión
del agua 
hacia el tanque 
elevado

Agua proveniente de
la planta 
de tratamiento
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Tanque 
elevado

Nivel al que 
llegará el agua

Este tanque necesitará de 
una bomba de impulsión 

para llenarse Nivel de agua en 
el tanque elevado

Este tanque 
se llenará solo

Tanque
elevado

Altura de la 
columna
de agua

Distribución del agua en la ciudades

CÓMO LLEGA EL AGUA A LA VIVIENDA
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Conexión domiciliaria
SEDAPAL es la prestadora de servicio encargada de efectuar las conexiones domiciliarias 
desde la red de distribución pública y de instalar el medidor de consumo en la vivienda (la 
conexión tiene que ser hecha por técnicos autorizados).
A partir de la caja del medidor o de la conexión domiciliaria empieza la red de distribución de 
agua interna que será diseñada e instalada según las exigencias de consumo y los criterios de 
buen funcionamiento, a fin de evitar problemas de fugas y filtraciones de agua.

Abrazadera
de servicio

Red pública 
de suministro 

de  agua

Llave “corporation”

Llave 
de paso

Llave de paso
Niples standard 

con tuercas

Niples standard 
con tuercas

Inicio de
la red de 

distribución 
domiciliaria

M

edidor

La válvula de retención o de 
check
En zonas  con  f recuentes  
interrupciones del servicio de 

suministro de agua se 
instala una válvula 

de check al 
inicio de la red 
de distribución. 

Esta válvula permite el paso del 
agua en un solo sentido, evitando 
que ésta regrese desde el tanque 
a la red pública en caso de corte 
del servicio de agua.

La conexión domiciliaria

CÓMO LLEGA EL AGUA A LA VIVIENDA
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Aspectos generales

ABASTECIMIENTO DE AGUAEN LAS VIVIENDAS

¿Qué es el sistema de abastecimiento?

¿Qué funciones tiene que cumplir el sistema de abastecimiento de agua?

¿Cuáles son los principales sistemas de abastecimiento de agua en la vivienda?

¿Cómo escoger el sistema de abastecimiento más conveniente?

El sistema de abastecimiento determina la forma en la cual llega el agua a los aparatos 
sanitarios de nuestra vivienda (lavaderos, lavatorios, inodoros, duchas, etc.). 
Los sistemas de abastecimiento pueden ser más o menos complejos dependiendo de la 
presión del agua y del tipo de vivienda. 

Las instalaciones de agua en la vivienda deben ser diseñadas y construidas de modo que 
preserven y garanticen la calidad y la cantidad de agua y presión del servicio en todos los 
puntos de distribución.

 Sistema de abastecimiento directo.
 Sistema de abastecimiento indirecto con tanque elevado.
 Sistema de abastecimiento indirecto con cisterna, equipo de bombeo y tanque elevado. 

Al momento de decidir cuál es el mejor sistema de abastecimiento para nuestra vivienda 
tendremos que considerar:

  La presión de agua en la red pública de la zona donde vivimos.

  Si la dotación de agua de la red pública  es continua o por horas.

  La altura del edificio.

  El número de personas que ocupan la vivienda.

1
1
1
1

1
2
3

3
1

Medidor
2

Medidor

Tanque 
elevado

Medidor
Cisterna

Equipo de 
Bombeo

Tanque 
elevado

B1

Módulo
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Manejo del agua y características y mantenimiento de los depósitos

25ml

1

2

El depósito de agua

Los contenedores de agua

El clorado del agua

La limpieza del depósito

La limpieza de los contenedores

La limpieza personal

El depósito o el 
cilindro deben estar 

siempre tapados.

Las
cisternas

deben tener
un caño

para extraer
el agua.

El tazón o la
jarra para
extraer el agua
deben estar
siempre
limpios y cubiertos.

Los baldes con agua
deben estar siempre

tapados. Mejor aún si
 tienen un caño

incorporado.

Los  depósitos deben ser
lavados cada vez que se

cambia el agua.
Se frotarán utilizando una 
solución de ¼ de cojín de

lejía (al 5.25)% disuelto
en 2 litros de agua.

Luego se enjuaga bien.

El agua que se usa en la casa debe
ser desinfectada con cloro o lejía

(en el envase debe decir 
“concentración al 5.25%”). 

Para contenedores pequeños 
se pondrá 2 gotas de lejía

 por cada litro de agua.

El agua para beber 
debe hervirse

Antes de usar los utensilios para 
extraer el agua y antes de comer, se 
debe tener las manos bien lavadas.

Si se tiene el agua en un balde 
de 20 litros, bastarán 2.2 ml de 
lejía, o lo que es lo mismo, una 

cucharadita llena. También se 
puede usar una jeringa 

descartable de 25 ml para medir 
la lejía.

Primero limpiar 
todo el tanque con

 una escobilla de 
cerdas y usando

solo agua.  

Los 
encuentros
entre 
muros 
deben ser 
curvos.

Entrar con botas que solo se 
usarán cuando se limpie el 

tanque.

Después, con un balde  
con 5 litros de agua

mezclados con un 
cojín de lejía, dar 

toques rápidos
utilizando una esponja.

Enjuagar después de
30 minutos. 

B3
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En zonas urbanas, por lo general, el servicio de agua en las viviendas se da a través de la 
conexión a la red pública. 
En caso de que no existan conexiones domiciliarias públicas o éstas no están en condición de 
prestar servicio adecuado, en cantidad y en calidad, se accede al servicio de suministro de 
agua a través de un camión cisterna. 

AGUA POTABLE

Los depósitos de agua deberán ser 
diseñados y construidos en forma tal 
que preserven la calidad del agua.

La vivienda deberá estar provista de un 
depósito para el almacenamiento del agua.

La empresa que suministra el agua 
tiene que operar con autorización de 
las autoridades locales.

Abastecimiento en zonas sin suministro de agua de la red pública:
los depósitos temporalesB2

Módulo ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS VIVIENDAS
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¿Dónde se usa?
En zonas donde el servicio de suministro de agua es solo por algunas horas al día será 
necesario dotar a la vivienda de un tanque o reservorio elevado. Este sistema se llama indirecto 
porque el agua de la red pública llega primero a reservorios y de allí es distribuida, en forma 
indirecta, a los aparatos sanitarios. 

Red de
distribución
interna Punto de

distribución
de agua

Punto de
distribución
de agua

Vivienda

Alimentación al 
tanque elevado

Caja del
medidor 

Red pública 

Ventajas

Desventajas

J  Hay reserva de agua en caso de interrupción del servicio.

 

L  Posibilidad de contaminación del agua en los reservorios por falta de mantenimiento.

L  Mayor costo de construcción y mantenimiento.

Tanque 
elevado

Sistema de abastecimiento de agua indirecto con tanque elevadoB5
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¿Qué es?

¿Dónde se usa?

Se habla de sistema directo cuando el agua suministrada por la red pública llega directamente 
a todos los aparatos sanitarios de la vivienda.

Este sistema se utiliza en las zonas donde el suministro de agua de la red pública es continua y 
llega con presión suficiente para servir a los puntos de consumo más elevados de la vivienda.

Red de
distribución interna

Conexión 
a la red pública

Punto de
distribución
de agua

Punto de
distribución
de agua

Vivienda

Ventajas

Desventajas

J El sistema directo está constituido por un reducido número de elementos, lo que 

reduce los costos de su instalación y mantenimiento.

J Menos riesgos de contaminación del agua.   

L Este sistema en general logra abastecer solamente edificios de 2 ó 3 pisos como 

máximo.

L En caso de interrupción del servicio no se cuenta con una reserva de agua.

Caja del 
medidor

El sistema de abastecimiento de agua directoB4
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En general la cisterna se construye en concreto armado en tal forma 
que no permita filtraciones de agua. El interior se impermeabiliza con 
mortero de cemento y arena 1:4, al cual se le añade un aditivo 
impermeabilizante (en los comercios se encuentran diferentes 
marcas). Con esta mezcla se realiza un tarrajeo pulido cuidando que 
los encuentros entre paredes, y entre paredes y fondo sean 
redondeados para impedir la formación de hongos en las esquinas. 
Se puede enchapar el interior de la cisterna con mayólica económica. 
La ventaja del enchape es que facilita las operaciones de limpieza.

Los encuentros
entre muros 

deben ser curvos.

Distancia 
mínima 
10 cm

Válvula de ingreso
de agua con boya

Conexión al 
desagüe 

Es aconsejable instalar en el techo de la cisterna un 
tubo de ventilación que permita la salida o ingreso 
de aire cuando entra o sale agua. El tubo será de 
fierro curvado en forma de U, y debe protegerse el 
extremo que da al exterior con malla de alambre, 
para evitar la entrada de insectos o roedores.

Tubo de ventilación Rebose de cisterna 

Dimensiones:
60 cm X 60 cm 

La tapa debe ser construida 
de la forma indicada a fin 
de evitar el ingreso de agua 
contaminada.

Tapa sanitaria 

Proteger el tubo 
con malla de 
alambre para 
evitar la entrada 
de insectos o 
roedores

Llegada del agua
de la red pública

Distancia mínima 
entre el techo y 
el nivel del agua: 
30/ 40 cm

La distancia mínima 
entre el eje del tubo de 
entrada y el nivel del 
agua 30 cm

Entre el tubo de 
rebose y el 
desagüe se dejará 
una brecha de 
aire para evitar el 
ingreso de malos 
olores

En general una bomba de 
0.75 HP es suficiente 
para abastecer una 
vivienda de 2 ó 3 pisos.

Equipo de bombeo 

B7

Módulo ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS VIVIENDAS

 La cisterna y sus partes

16

¿Dónde se usa?

Se usa en aquellas zonas donde la presión de agua en la red pública no es suficiente para 
llegar a los puntos de distribución de agua de los pisos más altos.

En este sistema el agua ingresa directamente de la red pública a la cisterna, donde con un 
equipo de bombeo el agua es elevada al tanque.

Desde el tanque el agua baja por gravedad a los aparatos sanitarios, a través de la red de 
distribución interna.

Ventajas

Desventajas

J Se cuenta con  reserva de agua en caso de interrupción del servicio .

J La presión de agua es constante en todos puntos de la red de distribución interna.  

L Posibilidad de contaminación del agua en los reservorios por falta de mantenimiento.

L Mayor costo de construcción, funcionamiento y mantenimiento.

L En caso de apagón la bomba no funciona y no se puede llenar el tanque elevado. 

Red de 
distribución
interna

Tubería de alimentación al 
tanque elevado

Tanque elevado

Red pública

Válvula de pie

Bomba
Puntos de 

distribución de 
agua

Caja del
medidor 

Cisterna

B6
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Sistema de abastecimiento de agua indirecto con cisterna,
equipo de bombeo y tanque elevado
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Se usa en aquellas zonas donde la presión de agua en la red pública no es suficiente para 
llegar a los puntos de distribución de agua de los pisos más altos.

En este sistema el agua ingresa directamente de la red pública a la cisterna, donde con un 
equipo de bombeo el agua es elevada al tanque.

Desde el tanque el agua baja por gravedad a los aparatos sanitarios, a través de la red de 
distribución interna.

Ventajas

Desventajas

J Se cuenta con  reserva de agua en caso de interrupción del servicio .

J La presión de agua es constante en todos puntos de la red de distribución interna.  

L Posibilidad de contaminación del agua en los reservorios por falta de mantenimiento.

L Mayor costo de construcción, funcionamiento y mantenimiento.

L En caso de apagón la bomba no funciona y no se puede llenar el tanque elevado. 

Red de 
distribución
interna

Tubería de alimentación al 
tanque elevado

Tanque elevado

Red pública

Válvula de pie

Bomba
Puntos de 

distribución de 
agua

Caja del
medidor 

Cisterna

B6
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Sistema de abastecimiento de agua indirecto con cisterna,
equipo de bombeo y tanque elevado
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Tapa sanitaria 

Rebose
 

Ventilación
 

Desagüe 
del tanque

Red de 
desagüe

 

A la red 
de desagüe 

pública 
 

Llave de paso 

Llave de paso 

Llave de paso

Distancia 
10 cm

Válvula de pie  Bomba de impulsión  

Cisterna  

Válvula de 
ingreso de 
agua

Tubo de impulsión 
de alimentación 
del tanque 

Red de 
distribución 
interna

Ingreso del 
agua desde 

la red 
pública 

Válvula de 
ingreso con boya

Los elementos de un sistema de abastecimiento indirecto completoB9
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El tanque elevado en general se ubica sobre el techo de la vivienda. Es necesario ubicarlo en 
una posición alta para garantizar la presión del agua en todo los puntos de distribución de la 
vivienda. La plataforma elevada tiene que garantizar la estabilidad del tanque y puede ser de 
concreto armado como la indicada en el gráfico. 

Ejemplos de diferentes tipos de tanque de agua elevados

Tubo de 
alimentación 
desde la 
conexión 
pública o la 
cisterna

Plataforma 
elevada

Escalera de 
acceso al tanque 
para inspección y 
mantenimiento 

Ingreso del 
agua al 
tanque

LA SUPERFICIE 
DE APOYO TIENE 
QUE SER PLANA

Tubo de alimentación 
desde el tanque a la red 

de distribución interna  

A
ltu

ra
 m

ín
im

a 
1.

50
 m

¡ IMPORTANTE !

Tubo de ventilación 

Salida 
de Agua 

Distancia 
máxima 
30 cm 

Llave 
de paso 

Al desagüe 

18

Tanque de concreto Tanque de fibra de vidrio Tanque de polietileno

El tanque elevado y sus partes B8

Módulo ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS VIVIENDAS

Brecha de 
aire de 5 cm 

Tubo de ventilación 

Trampa

Embudo

Rebose del tanque 
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Tubo de ventilación 
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Al momento de tomar la 
decisión sobre cómo 
distribuir los diferentes 
ambientes de la casa, 
buscaremos colocar los 
servicios sanitarios en 
forma que se facilite la 
instalación. de la tubería 
de agua

La tubería tiene que ser 
instalada en lugares de 
fácil acceso y que 
permitan eventuales 
reparaciones o sustitución 
de los elementos de la red 
de distribución

Los aparatos sanitarios 
deberán instalarse en 

ambientes  adecuados, 
dotados de buena 

iluminación y ventilación, 
previendo los espacios 

mínimos necesarios para 
su uso, limpieza, 

reparación, mantenimiento 
e inspección.

Los baños pueden 
iluminarse  y ventilarse con 

ventanas en el techo o a 
través de ductos que 

terminan en el techo y 
permiten ventilar los baños 

de diferentes pisos. Las 
ventanas pueden abrirse 

también hacia patios 
interiores.

VENTILACIÓN DE 
SERVICIOS SANITARIOS

Medidor

Tubería de alimentación del 
tanque elevado (si no hay 
tanque elevado la tubería se 
conecta directamente a la red 
de distribución).

Tubería de 
distribución a los 
aparatos sanitarios.

Válvula de 
interrupción

Válvula de interrupción

Punto de salida del 
lavadero de cocina

Punto de salida del 
lavatorio de baño

Punto de salida del 
lavadero de ropa

Punto de salida de 
la ducha

Punto de salida 
del  inodoro

Baño

Lavandería

Cocina

Ventilación del cuarto de 
baño con ducto que termina 
en el techo

Ventilación hacia patio abierto

CLOSET

CLOSET

C1
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Fierro galvanizado 
de ½”

25

La red de distribución de agua potable es diseñada por el ingeniero sanitario, el cual pone en los 
planos de construcción de la vivienda la información necesaria para la  instalación de la red. 
En el plano se indica con símbolos gráficos los accesorios que componen la red y los diámetros  
de los tubos. El diámetro de los tubos se obtiene con métodos de cálculo que consideran el 
posible gasto de agua de los aparatos sanitarios presentes en el cuarto de baño, la cocina, la 
lavandería, etc.

Tubo 3/4” de PVC 
empotrado en pared a 
30 cm desde el piso

Codo 90° 
de 3/4” de PVC

Codo 90° de 3/4” de 
PVC

Tee 3/4” de PVC 
sube

Tee 3/4”  de PVC  
baja

Reducción de 3/4”a 
1/2”de PVC 

Reducción 
de 3/4”a 1/2” de PVC 

Reducción 
de 3/4”a 1/2” de PVC 

Codo 90° 
de ½”de fierro 

galvanizado

Codo 90° 
de ½”de fierro 

galvanizado

Tubo de ½”de PVC 

Tubo de 1/2” de PVC 

Tubo de PVC
de 3/4”

Codo 90°
 de ½” de PVC 

Distribución de tuberías de agua fría en paredes

A

A1

Válvula de interrupción
La función de esta válvula es la de interrumpir el paso 
del agua para aislar partes del sistema de 
distribución con el fin de efectuar eventuales 
reparaciones. Tiene que ser instalada en cada 
servicio sanitario y ubicada entre 2 uniones 
universales de fierro galvanizado o de PVC para 
permitir su sustitución sin cortar la tubería.

Ramal de ducha en muro

Ramal de inodoro 
en muro

Ramal de lavatorio 
en muro

1/2”

3/4”

1/2”

3/4”

1/2”

1/2”

 El plano de instalación: dibujo en plantaC3
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medidor de 
agua

tapón 
macho

tubería de 
agua fria

tapón 
hembra

tubería de 
agua 

caliente

unión 
universal

codo de 90 
sube

válvula de 
compuerta

cruce de 
tubería sin 
conexión

codo de 90 
baja

válvula de 
globo

unión 
flexible

tee 
válvula de 
retención 
(check)

codo de 90

reducción

tee 
con subida

válvula de 
llenado

tee 
con bajada

codo de 45

Símbolos gráficos de la red de agua potable C2
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Salida de agua: Codo 90° 
de 1/2” con rosca 
de fierro galvanizado

Pared enchapada 
con mayólica

Unión presión /rosca 
de 1/2” de PVC 

Mortero

Ladrillo

Distancia entre el muro 
terminado y la salida de 
agua 5mm

Los puntos de salidas de agua, 
para el inodoro, el lavatorio, la 
llave de la ducha, la salida de la 
ducha,  el lavadero de cocina y el 
lavadero de ropa se realizarán con 
accesorios de fierro galvanizado o  
bronce y serán roscados para 
permitir la conexión de los 
aparatos sanitarios.
En lugar de hacer la rosca a los 
tubos se pueden  usar los 
adaptadores.

Verificación de funcionamiento de la red de distribución de agua
Terminado de ensamblar los tubos y los accesorios que conforman la red, 
después de 24 horas, tiempo necesario para el secado del pegamento, se cierran 
los puntos de agua con tapones (ver figura al lado) y se deja  circular el agua en la 
red de distribución durante 24 horas. Si pasado ese tiempo no se detectan, éstas 
fugas se procede a cubrir los tubos con mortero. En caso de presencia de fugas 
se repararán y se volverá a verificar el funcionamiento de la red. La prueba se realiza con ayuda 

2de un balde de prueba, para introducir agua a presión a la red (100lb/pulg ) hdurante 1 hr. 
purgando en los puntos altos.

Tapón macho

Ubicación de los accesorios y tubos de distribución de  agua fría en un baño

Punto de salida 
brazo de duchaPunto de salida 

lavatorio

Punto de 
salida inodoroVálvula de 

interrupción 

Punto de salida 
llave de ducha

 Los puntos de salida de agua a los aparatos sanitariosC5
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 c
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3/4”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”3
0
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m

Red de 
alimentación

La salida de agua del lavatorio está 
aprox. a  del piso. enchapado55 cm

La distancia entre el 
lavatorio (o el 
inodoro) y el muro 
enchapado es como 
mínimo de 15 cm

La distancia entre 
el lavatorio o el 
inodoro y la ducha 
es como mínimo 
de 10 cm

El punto de agua del inodoro esta de  
 aprox. del piso enchapado15 a 20 cm

Ramal 
inodoro

Distribución de las tuberías

Los alimentadores

Los ramales

1

1

1

La distribución de las tuberías depende de la ubicación de los aparatos sanitarios. Los 
tubos pueden pasar por el piso o por los muros.

En la distribución de la red se buscará el recorrido más directo buscando economizar el 
número de accesorios necesarios. 

Los tramos de tuberías tienen un nombre según la función que cumplen en la red de 
distribución general:

Son tubos que llegan de la fuente de alimentación (conexión domiciliaria o tanque elevado) y 
llegan al baño, la cocina, la lavandería, etc. abasteciendo a los ramales.

Son pequeños tramos de tuberías que conectan la red de alimentación principal a los aparatos 
sanitarios: el lavatorio, el inodoro, la ducha, el lavadero de cocina y el lavadero de ropa.

Ramal al eje 
de la ducha

Murete de la 
ducha

Distribución de tuberías de agua fría en paredes

5
5

 c
m

La distancia entre el lavatorio y 
el inodoro es como mínimo de 
20 cm

La distancia entre 
el centro (eje) del 

lavatorio y su 
punto de agua es 

de 10 cm

La distancia entre el 
centro (eje) del 
inodoro y su punto de 
agua es de 15 cm

3/4” 3/4”

Por cada piso

El plano de instalación: dibujo en corte (Eje A-A1, ver Módulo C3)C4
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1

1

1

Las tuberías de agua fría deberán ubicarse teniendo en cuenta la estructura de la vivienda, 
debiendo evitarse cualquier daño o disminución de la resistencia de los elementos 
constructivos.

En el caso de que la tubería de agua sea empotrada en las paredes, los tubos se colocan 
después de acentados los ladrillos, haciendo las canaletas con amoladora.

En caso de paredes de concreto armado la tubería será fijada antes del vaciado. 

Luego de verificar el funcionamiento de la 
red (ver Módulo C5) las canaletas serán 
rellenadas con mortero  preparado con 
una parte de cemento y cuatro de arena 
fina (mezcla 1:4)

Si el espesor de la capa de 
mortero que recubre los tubos es 
menor de 4 centímetros se 
mejorará la adherencia de la 
mezcla utilizando malla metálica

Ladrillos cortados con picota

Dibujo de un cuarto de baño donde se muestran los elementos de albañilería

No se deben 
colocar tubos en 
columnas y vigas.

IMPORTANTE 

NO

Canaleta  
de instalación 
de la tubería

Debe quedar 
un espesor  

minimo de 4 
cm. de ladrillo

Ladrillos 
cortados para 

formar la 
canaleta  de 
instalación 

de la tubería

Cómo se empotran las tuberías de agua en los murosC6
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En caso de paredes de concreto armado la tubería será fijada antes del vaciado. 
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¿ Cómo funciona el sistema de desagüe?

¿Cómo funciona el sistema de ventilación?

Tiene la función de evacuar las aguas servidas provenientes de los aparatos sanitarios de la 
vivienda.
El diseño del sistema debe facilitar la salida de las aguas hacia la red pública de alcantarillado en 
la forma más rápida y segura. El buen funcionamiento de un sistema de desagüe se obtiene 
colocando tuberías  de dimensiones y materiales adecuados, con pendiente correcta y 
disponiendo registros de inspección (ver Módulo D2)  para desatorar eventuales obstrucciones. 
Si al parecer el sistema de desagüe es complicado por el número de los elementos que lo 
componen, la lógica de su funcionamiento es bastante simple. Cada aparato sanitario está 
conectado a ramales de desagüe que se unen a colectores y a través de estos el desagüe llega a 
una montante vertical. La montante vertical es un tubo que corre verticalmente en los muros de 
la casa y recoge el agua servida de todos los pisos de la vivienda. La montante se conecta a los 
colectores del nivel más bajo de la vivienda que llevan las aguas negras a los colectores de la red 
pública.

Dotar a la vivienda de un sistema que facilita la salida de las aguas servidas desde el interior 
hacia el exterior no es suficiente. En un buen sistema de desagüe se tiene que encontrar la forma 
de evitar que los malos olores del desagüe regresen hacia el interior de la vivienda.
Para evitar que esto suceda es necesario colocar una trampa en cada punto de contacto entre el 
sistema de desagüe y los ambientes. Esto es necesario en los lavatorios, los lavaderos, las 
duchas y los sumideros. En el caso de los inodoros no es necesario poner trampa porque el 
aparato está dotado de una trampa interna.

¿Como funciona la trampa?
La trampa es un tramo de tubo curvado 
de forma tal que parte del agua 
evacuada quede “entrampada” en su 
interior. El cierre hidráulico formado 
por el agua no permite que regresen 
los olores a través de los ramales del 
desagüe conectado a los aparatos. 

Las tuberías de ventilación
El  agua contenida en las trampas 
puede ser aspirada por efecto del alza 
de presión (efecto conocido como 
“sifonaje”) que se origina al momento 
de la bajada del agua servida en los 
ductos de desagüe. Para evitar que 
esto ocurra es necesario conectar las 
trampas y la montante de desagüe a 
un sistema de tuberías de ventilación.

  Cierre hidráulico
altura mínima  5 cmRegistro de limpieza

TRAMPA LAVADERO TRAMPA INODORO

AGUA

AGUA

Rebose del tanque

Montante
vertical

Tubería de 
ventilación

Terminal de 
ventilación

Terminal de 
ventilación

Conexión domiciliaria

Cachimba 

Caja de registro

Ramal de desagüe

Tubería de 
alimentación

Colector  de 
la red pública  

Conexión de la montante
principal al tubo de ventilación

LA RED DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN

La red de desagüe: aspectos generalesD1

Módulo

30

C

“Promoviendo Ciudadanía para una Vida Saludable y Digna en Lomas de Carabayllo”



31

¿ Cómo funciona el sistema de desagüe?

¿Cómo funciona el sistema de ventilación?

Tiene la función de evacuar las aguas servidas provenientes de los aparatos sanitarios de la 
vivienda.
El diseño del sistema debe facilitar la salida de las aguas hacia la red pública de alcantarillado en 
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pública.
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duchas y los sumideros. En el caso de los inodoros no es necesario poner trampa porque el 
aparato está dotado de una trampa interna.

¿Como funciona la trampa?
La trampa es un tramo de tubo curvado 
de forma tal que parte del agua 
evacuada quede “entrampada” en su 
interior. El cierre hidráulico formado 
por el agua no permite que regresen 
los olores a través de los ramales del 
desagüe conectado a los aparatos. 

Las tuberías de ventilación
El  agua contenida en las trampas 
puede ser aspirada por efecto del alza 
de presión (efecto conocido como 
“sifonaje”) que se origina al momento 
de la bajada del agua servida en los 
ductos de desagüe. Para evitar que 
esto ocurra es necesario conectar las 
trampas y la montante de desagüe a 
un sistema de tuberías de ventilación.
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Tubería de 
ventilación

Tubería de 
desagüe

Codo 45

Codo 90

Tee

Tee sanitaria

Yee simple

Yee doble

Cruz

Codo 90 con 
ventilación

Tee sanitaria 
doble

Sentido del flujo

Reducción

Trampa “p”

Tapón hembra

Terminal de 
ventilación en el 

techo

Sumidero

Registro roscado 
en piso

Caja de registro

Símbolos gráficos de la red de desagüe de viviendaD3
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Baño

Lavandería

Cocina

Porcenta je  (%)  de 
pendiente de los tubos.
L o s  c o l e c t o r e s  
horizontales  de 4” 
tendrán una pendiente 
mínima de 1%, en el caso 
de tuberías de 2”, una 
pendiente mínima de 
1,5%.
Por ejemplo, en el caso 
de una pendiente del 2% 
significa que cada metro 
el tubo baja de 2 cm (ver 
dibujo abajo).

CLOSET

CLOSET

Enchape

Tubo de 4”

Tee sanitaria 4”
Unión 4”

Contrapiso

Registro roscado 4”

Ejemplo de registro 
roscado en piso

Ejemplo de caja 
de registro enterrada

COLECTOR INCLINADO 2%COLECTOR INCLINADO 2%

1metro

2 cm
Ventilación

Los registros se 
ubicaran en sitios 

fácilmente accesibles. 
La distancia mínima 

entre el borde del 
tapón de cualquier 

registro y una pared, 
techo o cualquier 

elemento que pudiera 
obstaculizar la limpieza 

del sistema, será de 
25 cm.

Los registros roscados 
se colocan en los 

siguientes puntos:
 Al  comienzo de cada  

colector horizontal.
 Cada 15 metros en los 
colectores horizontales 

de desagüe.
 Al pie de cada 

montante, salvo 
cuando ésta descargue 
a una caja de registro o 
buzón distante no más 

de 10 metros.
 Cada dos cambios de 

dirección en los 
colectores horizontales 

de desagüe. 

!

!

!

!

La caja de registro 
permite inspeccionar  las  
tuberías de evacuación 
de las agua servidas.
La caja de registro 
permite insertar un 
alambre flexible en las 
tuberías  para extraer 
eventuales cuerpos 
sólidos que obstruyen el 
sistema  dificultando la 
descarga.

Nivel del piso

Distribución de la red de desagüe en la casaD2
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Símbolos gráficos de la red de desagüe de viviendaD3
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Nivel del piso

Distribución de la red de desagüe en la casaD2
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El  sistema de desagüe debe ser adecuadamente ventilado a fin de mantener la presión 
atmosférica en todo momento y proteger el sello de agua al interior de las trampas contra 
sifonaje.( Ver Modulo D1)

Los tramos horizontales de la tubería de ventilación deberán tener una pendiente uniforme no 
inferior de 1% en tal forma que el agua que pudiera condensarse en ellos, escurra a un 
conducto de desagüe.

Terminal de ventilación
en el techo

Montante de 
ventilación

 
Tubería de 
ventilación
lavatorio

Tubería  de 
ventilación

ducha

 
Tubería
Ventilación
inodoro

Trampa  
lavatorio

E
ventilación utilizado en 

viviendas de no más de tres 
pisos es de 2”.

Ese diámetro permite conectar 
a una montante de ventilación 

de 12 metros de altura 12 
unidades de descarga como 

máximo.
En el gráfico, las trampas del 

desagüe del lavatorio, del  
inodoro y de la ducha son 

conectadas a una única tubería 
de ventilación.

l  diámetro del tubo de 

La montante de ventilación deberá 
prolongarse al exterior, sin disminuir su 
diámetro. en el caso que termine en una 
terraza accesible o utilizada para cualquier 
fin, se prolongará por encima del piso hasta 
una altura no menor de 1,80 m. Cuando la 
cubierta del edificio sea un techo o terraza 
inaccesible, será prolongada por encima de 
éste solo 15 cm.

! Ramal inodoro, diámetro de  4”  
distancia máxima: 3 metros 

! Ramal lavadero de cocina, lavadero de 
ropa, lavatorio diámetros 2”,  distancia 
máxima: 1.5 metros 

Es posible ventilar las trampas a través de las 
mismas montantes de desagüe siempre que 
se respete la distancia máxima entre el sello 
de agua y la montante de ventilación.

3/4”

3 m

1,5 m

5
0
 cm

Distancia entre el piso 
terminado y el  centro 
(eje) del desagüe del 
lavatorio en la pared.

Las tuberías de ventilaciónD5
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El plano de distribución de la red de desagüe es diseñado por el Ingeniero Sanitario.
planos se indican con símbolos gráficos los accesorios que componen la red y los diámetros de 
los tubos. Los diámetros de los tubos de los ramales de desagüe, de las montantes y colectores 
se obtienen con métodos de cálculo que consideran el tipo y los números de aparatos que 
descargan a la red. Los diámetro más utilizados en una vivienda son de 2”y 4”.La tubería de 
desagüe tiene que evacuar rápidamente las aguas servidas, alejándolas de los aparatos 
sanitarios. Los empalmes entre los colectores de desagüe se harán en ángulos de 45, si esto no 
fuera posible los empalmes se harán en buzones o cajas de registro. 

 En los 

Codo 90 de 2”
Ventilación

Ven t i l ac ión

Ven t i l ac ión

Sumidero 
de duchaTubo de 

ventilación de 2” 

Tubo de 2” 

Tubo de 4” 
Tee de 4” 

Trampa de 
ducha 

Punto de  
desagüe de 
lavatorio 2”

Yee de 4” a 2”

Yee de 4” a 2”

Reducción de 4” a 2”

Distancia entre muro 
enchapado

y centro (eje) del 
tubo de desagüe del 

inodoro.

Registro 
roscado de 4”

2”
2”

2”

2”

2”

4” 4”4”

31 cm

Reducción de 
4” a 2”

Plano en planta de la red de desagüe en un cuarto baño

(NO ES EL MISMO DIBUJO)

El plan de instalación de la red de desagüeD4
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El  sistema de desagüe debe ser adecuadamente ventilado a fin de mantener la presión 
atmosférica en todo momento y proteger el sello de agua al interior de las trampas contra 
sifonaje.( Ver Modulo D1)

Los tramos horizontales de la tubería de ventilación deberán tener una pendiente uniforme no 
inferior de 1% en tal forma que el agua que pudiera condensarse en ellos, escurra a un 
conducto de desagüe.
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La montante de ventilación deberá 
prolongarse al exterior, sin disminuir su 
diámetro. en el caso que termine en una 
terraza accesible o utilizada para cualquier 
fin, se prolongará por encima del piso hasta 
una altura no menor de 1,80 m. Cuando la 
cubierta del edificio sea un techo o terraza 
inaccesible, será prolongada por encima de 
éste solo 15 cm.

! Ramal inodoro, diámetro de  4”  
distancia máxima: 3 metros 

! Ramal lavadero de cocina, lavadero de 
ropa, lavatorio diámetros 2”,  distancia 
máxima: 1.5 metros 

Es posible ventilar las trampas a través de las 
mismas montantes de desagüe siempre que 
se respete la distancia máxima entre el sello 
de agua y la montante de ventilación.
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Las tuberías de ventilaciónD5
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El plano de distribución de la red de desagüe es diseñado por el Ingeniero Sanitario.
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los tubos. Los diámetros de los tubos de los ramales de desagüe, de las montantes y colectores 
se obtienen con métodos de cálculo que consideran el tipo y los números de aparatos que 
descargan a la red. Los diámetro más utilizados en una vivienda son de 2”y 4”.La tubería de 
desagüe tiene que evacuar rápidamente las aguas servidas, alejándolas de los aparatos 
sanitarios. Los empalmes entre los colectores de desagüe se harán en ángulos de 45, si esto no 
fuera posible los empalmes se harán en buzones o cajas de registro. 
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DETALLE 
Rejilla para piso de 
ducha con trampa 

campana que impide 
el ingreso de cabellos 
y otros restos sólidos 

al desagüe

Trampa

Te r m ina l de 
ven t i l ac ión en el techo

Montante de
ventilación

Montante 
de desagüe

Desagüe 
proveniente 

de los 
pisos 

superiores

Colector principal 
se conecta  a la 
caja de registro y 
desde allí a la red 
de desagüe publica

Registro de 
inspección 

roscado

Desagüe
del 

lavatorio

Desagüe
del inodoro

Ventilación
de la trampa
de la ducha

Ventilación
de la trampa
del inodoro

Desagüe
de la ducha

 Instalación de la red de desagüe de un bañoD7

Módulo LA RED DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN

36

Las tuberías de desagüe deberán ubicarse teniendo en cuenta la estructura  de la vivienda, 
debiendo evitarse cualquier daño o disminución de la resistencia de los elementos 
constructivos. En caso de paredes de concreto armado la tubería será colocada antes del 
vaciado. 

50 cm 50 cm

La montante principal de una 
vivienda tiene generalmente 
un diámetro de 4” y se 
empotra en el muro al 
momento del asentado de los 
ladrillos.
El inconveniente es que el 
muro queda dividido en dos 
partes por la montante, y en 
caso de un sismo esta 
división debilita la resistencia 
estructural del muro.
Para evitar este problema se 
refuerza el muro colocando 
dos alambres n° 8 cada tres 
hiladas de ladrillos como se 
muestra en el dibujo.

Los colectores de desagüe 
del segundo y tercer piso, 
e tc . ,  se  co locan  a l  
momento de disponer los 
ladrillos y los fierros de las 
viguetas como se muestra 
en el dibujo. Sucesivamente 
se procede al vaciado del 
concreto del techo.

Muro de ladrillos 
 King Kong

asentados de cabeza 

Colector de 
desagüe de 4”

Zona a rellenar 
con concreto Espacio para las 

viguetas del techo
a rellenar con  

concreto y fierro

Montante de
desagüe de 4”

Tee sanitaria

Encofrado del
techo

Ladrillo 
de techo

Alambre  8 se
repite cada 
tres hilada.

 N°

Alambre  8 cada
tres hiladas embebido

en el mortero

 N°
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DETALLE 
Rejilla para piso de 
ducha con trampa 

campana que impide 
el ingreso de cabellos 
y otros restos sólidos 

al desagüe

Trampa

Te r m ina l de 
ven t i l ac ión en el techo

Montante de
ventilación

Montante 
de desagüe

Desagüe 
proveniente 

de los 
pisos 

superiores

Colector principal 
se conecta  a la 
caja de registro y 
desde allí a la red 
de desagüe publica

Registro de 
inspección 

roscado

Desagüe
del 

lavatorio

Desagüe
del inodoro

Ventilación
de la trampa
de la ducha

Ventilación
de la trampa
del inodoro

Desagüe
de la ducha

 Instalación de la red de desagüe de un bañoD7
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CLOSET

CLOSET

Interpretar el plano de instalaciones sanitarias  
que indica por donde van a quedar los colectores 
y las montantes de desagüe y ventilación, los 
puntos donde se conectarán los aparatos 
sanitarios del baño, cocina, lavandería, etc. En el 
plano se indicará la ubicación de la caja de 
registro y su profundidad.

Trazar la red en el terreno 
Se colocan estacas determinando los puntos donde 
van a pasar los tubos, se clava una puntilla y se 
extiende un hilo para marcar el ancho de la zanja con 
tiza en polvo. 

1
2

3
Excavar
la zanja

Esta operación se 
realiza con el pico y la 

lampa. Las zanjas de desagüe 
deben mantener una inclinación 

constante, ésta se obtiene  poniendo en 
tensión un cordel inclinado al costado de la 

excavación, con la pendiente que se señala en el plano. 
Periódicamente se averigua el desnivel con un escantillón donde 

está marcada la profundidad de la zanja, usando como guía el cordel 
inclinado y verificando que la marca coincida con el cordel.  Al  terminar el 

trabajo el fondo de la zanja será nivelado con tierra cernida o arena gruesa y 
sucesivamente compactada con un pisón.

Estaca

Cordel inclinado

Escantillón

Marca
Pisón

5 metros

Es necesario dejar en 
los sobrecimientos los 

pases para las 
tuberías de desagüe.

¡ IMPORTANTE !

EJECUCIÓN EN OBRA

Trazado y abertura de las zanjas para los tubos de desagüeE1
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      Prueba de instalación
Antes de pegar los tubos y los accesorios 
se arma el conjunto de elementos y se 
arreglan las imperfecciones. Cuando todo 
está listo, antes de desarmar los elementos 
se marcan con plumón de tinta indeleble 
los ejes del tubo y de las campanas de los 
accesorios. Estas marcas servirán de guía 
al momento de pegar los elementos.

Limpieza de las partes que se van a 
pegar
El tubo y la campana se limpian bien con 
un trapo humedecido con  limpiador 
especial para PVC o bencina, cuidando de 
no borrar las marcas “guía” echas con el 
plumón. No limpiar las partes a pegar con 
lija porque ésta remueve partes del PVC 
disminuyendo la adherencia de las piezas.

Aplicar pegamento al tubo
El pegamento se aplica con una brocha al 
extremo del tubo con un ancho igual al de 
la campana del accesorio con el cual se 
pegará.
Al tubo se le echa una abundante cantidad 
de pegamento.

Aplicar el pegamento a la campana de 
los accesorios
El pegamento se aplica con una brocha al 
interior de la campana. 
En la campana se aplica poco pegamento 
porque al momento de unir el tubo y el 
accesorio el pegamento sobrante sería 
empujado por el tubo al interior de los 
accesorios y puede  formar un tapón que 
dificultará el paso del agua. Este defecto 
de construcción, puede provocar la 
ruptura de las tuberías de agua por alza de 
presión en el punto obstruido.  

1

2

Limpiador o 
bencina

Campana

Pegamento

Brocha

Marca
“guía”

Marca
“guía”Tubo

¡ IMPORTANTE !
No usar las manos, 
el pegamento es 
tóxico para la piel

¡ IMPORTANTE !
Al interior de la 
campana se
echa una 
cantidad mínima 
de pegamento

¡ IMPORTANTE ! No usar lija

3

4

43

E3
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42

Verificar la calidad de los tubos y los 
accesorios
Los tubos y los accesorios deben ser de la 
misma marca dado que pueda haber una 
diferencia entre los ajustes de diferentes 
marcas. Al momento de la compra verificar el 
ajuste entre tubos y accesorios, esto debe ser 
bien firme aún sin el uso de pegamento.

Cortar los tubos
Los cortes de los niples se realizan con una 
sierra de arco y deben ser rectos para obtener 
un perfecto ajuste con los accesorios. 
Para mayor precisión en el corte se utilizará una 
caja guía de madera o en caso de no tenerla se 
puede enrollar el tubo con un cartón.

Acabado del corte
Una vez ultimado el corte se lima el 
borde de la parte cortada hasta que 
quede liso.

Marcar las medidas de los  tubos
Los accesorios de desagüe: codos, tee, yee etc. 
tienen una  medida predeterminada, las partes 
de tubos que conectan los accesorios (niples) 
serán cortadas en obra. Los tubos se marcan de 
acuerdo al tamaño del niple que necesitamos. 
Esta operación se realiza con una wincha y un 
plumón de tinta indeleble. 

1

2

3

4

Caja guía

Sierra de arco

Lima

¡ IMPORTANTE !
No usar la hoja de sierra 
sin arco.

Medición y corte de los tubos de PVCE2

Módulo EJECUCIÓN EN OBRA



      Prueba de instalación
Antes de pegar los tubos y los accesorios 
se arma el conjunto de elementos y se 
arreglan las imperfecciones. Cuando todo 
está listo, antes de desarmar los elementos 
se marcan con plumón de tinta indeleble 
los ejes del tubo y de las campanas de los 
accesorios. Estas marcas servirán de guía 
al momento de pegar los elementos.

Limpieza de las partes que se van a 
pegar
El tubo y la campana se limpian bien con 
un trapo humedecido con  limpiador 
especial para PVC o bencina, cuidando de 
no borrar las marcas “guía” echas con el 
plumón. No limpiar las partes a pegar con 
lija porque ésta remueve partes del PVC 
disminuyendo la adherencia de las piezas.

Aplicar pegamento al tubo
El pegamento se aplica con una brocha al 
extremo del tubo con un ancho igual al de 
la campana del accesorio con el cual se 
pegará.
Al tubo se le echa una abundante cantidad 
de pegamento.

Aplicar el pegamento a la campana de 
los accesorios
El pegamento se aplica con una brocha al 
interior de la campana. 
En la campana se aplica poco pegamento 
porque al momento de unir el tubo y el 
accesorio el pegamento sobrante sería 
empujado por el tubo al interior de los 
accesorios y puede  formar un tapón que 
dificultará el paso del agua. Este defecto 
de construcción, puede provocar la 
ruptura de las tuberías de agua por alza de 
presión en el punto obstruido.  

1

2

Limpiador o 
bencina

Campana

Pegamento

Brocha

Marca
“guía”

Marca
“guía”Tubo

¡ IMPORTANTE !
No usar las manos, 
el pegamento es 
tóxico para la piel

¡ IMPORTANTE !
Al interior de la 
campana se
echa una 
cantidad mínima 
de pegamento

¡ IMPORTANTE ! No usar lija

3

4

43

E3

Módulo EJECUCIÓN EN OBRA

Prueba de instalación, cómo se aplica el pegamento

42

Verificar la calidad de los tubos y los 
accesorios
Los tubos y los accesorios deben ser de la 
misma marca dado que pueda haber una 
diferencia entre los ajustes de diferentes 
marcas. Al momento de la compra verificar el 
ajuste entre tubos y accesorios, esto debe ser 
bien firme aún sin el uso de pegamento.

Cortar los tubos
Los cortes de los niples se realizan con una 
sierra de arco y deben ser rectos para obtener 
un perfecto ajuste con los accesorios. 
Para mayor precisión en el corte se utilizará una 
caja guía de madera o en caso de no tenerla se 
puede enrollar el tubo con un cartón.

Acabado del corte
Una vez ultimado el corte se lima el 
borde de la parte cortada hasta que 
quede liso.

Marcar las medidas de los  tubos
Los accesorios de desagüe: codos, tee, yee etc. 
tienen una  medida predeterminada, las partes 
de tubos que conectan los accesorios (niples) 
serán cortadas en obra. Los tubos se marcan de 
acuerdo al tamaño del niple que necesitamos. 
Esta operación se realiza con una wincha y un 
plumón de tinta indeleble. 

1

2

3

4

Caja guía

Sierra de arco

Lima

¡ IMPORTANTE !
No usar la hoja de sierra 
sin arco.

Medición y corte de los tubos de PVCE2

Módulo EJECUCIÓN EN OBRA



E

“Promoviendo Ciudadanía para una Vida Saludable y Digna en Lomas de Carabayllo”

45

      Soldadura de las piezas
Se inserta el tubo en la campana  haciendo 
rotar las dos piezas y presionando con 
fuerza .El tubo debe entrar hasta el fondo y 
las marcas de plumón deben coincidir. Se 
mantienen las piezas presionadas por 15 
segundos para que el pegamento empiece a 
soldarlas. En las soldaduras bien echas se 
forma un reborde continuo de pegamento 
entre el tubo y la campana.

      Rellenado de las zanjas
Verificado que no existan fugas, se quita el 
tapón y se procede a rellenar la zanja con 
tierra zarandeada. Se extiende la tierra 
usando lampa y rastrillo en capas de 30 cm 
como máximo.  La tierra debe ser 
humedecida ligeramente para facilitar la 
compactación. 

      Compactación del material
Se compactan las capas sucesivas de tierra 
con un pisón hasta cubrir completamente la 
zanja.

Se hace caer el 
pisón de una 
altura de 30 cm 
aprox.

Tener cuidado 
de no dañar los 

tubos con los 
golpes

      Prueba de la instalación de desague
Luego de 24 horas de haber soldado la 
última pieza se cierra la instalación con un 
tapón,  se prolongan los puntos de descarga 
con tubos de un metro aprox. y se llena con  
agua. Se marca el nivel del agua en el interior 
de las prolongaciones. Trascurridas 24 
horas se verifica el nivel del agua. En caso 
que haya bajado significa que hay presencia 
de fugas en la instalación: se identifican las 
fugas, se reparan y se repite la prueba. 

1

Reborde 
de pegamento 

Marca
“guía”

2

Tapón

Marca nivel 
de agua

Prolongaciones

3

Rociar agua sin
formar barro

ni lagunas

4

44
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Glosario

Accesorios para tubos de agua y desagüe: conexiones de plástico en forma de codo, tee, 

yee etc. que son utilizadas para unir tubos.

Alimentadores: Son tubos que llegan de la fuente de alimentación (conexión domiciliaria o 

tanque elevado) y llegan al baño, la cocina, la lavandería, etc. , abasteciendo a los ramales.

Agua servida o desagüe: Agua que carece de potabilidad, proveniente de uso doméstico, 

industrial o similar.

Caja de registro: Caja que tiene por objeto facilitar la limpieza y mantenimiento de los 

colectores de desagüe y permitir los cambios de dirección de los mismos.

Caudal de agua: Cantidad de agua que sale de una fuente de agua (caño o manantial) en 

un determinado intervalo de tiempo.

Cisterna: Depósito de almacenamiento de agua enterrado debajo del primer piso.

Colector: Elemento de la red de desagüe y ventilación conformado por un tramo de tubo 

colocado horizontalmente.

Conexión domiciliaria: Conjunto de elementos que tienen por finalidad conectar el sistema 

público de abastecimiento de agua con el de una edificación, para abastecerla de agua 

potable.

Dotación mínima de agua: La dotación de agua es la cantidad mínima de agua que tiene 

que ser garantizada en la vivienda para satisfacer el consumo diario.

Instalación sanitaria interior: Conjunto de elementos que conforman los sistemas de 

abastecimiento y distribución de agua, evacuación de desagüe, y ventilación ubicados 

dentro de la edificación.

Metro de columna de agua: Unidad de medida de presión, equivale a la presión ejercida 

por una columna de agua de un metro de altura; su símbolo es m.c.a. (metro de columna de 

agua).

Montante: Tubería vertical de una red de desagüe que recibe la descarga de los colectores.

Presión: La presión es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el agua 

perpendicularmente a dicha área.

Registro: Elemento de cierre hermético, que facilita el mantenimiento y la limpieza de un 

ramal o colector de aguas servidas, evitando la salida de gases.

Ramal de agua: Pequeño tramo de tubería que conecta los alimentadores de agua con la 

salida a los aparatos sanitarios: el lavatorio, el inodoro, la ducha, el lavadero de cocina y el 

lavadero de ropa.
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Sistema de abastecimiento: Conjunto formado por diferentes elementos (red de 

alimentación de agua, cisterna, tanque elevado, equipo de bombeo) destinado al suministro 

de agua fría.

Tubería de alimentación: Tubería comprendida entre el medidor y la válvula de llenado en el 

depósito de almacenamiento (tanque elevado o cisterna), o el inicio de la red de distribución en 

caso de no existir depósito.

Red de distribución de agua: Sistema de tuberías compuesto por alimentadores y ramales.

Sifonaje: Es la pérdida del sello hidráulico de la trampa (sifón), de un aparato sanitario, 

como resultado de la perdida del agua contenida en ella.

Tanque elevado: Depósito de almacenamiento de agua que da servicio por gravedad.

Válvula de interrupción: Elemento de apertura y/o cierre, destinado a aislar parte de un 

sistema de abastecimiento con el objeto de efectuar mantenimiento o reparaciones sin 

interrumpir todo el sistema. Puede ser: de paso, compuerta, globo, bola, mariposa, etc.

Válvula de retención (check): Elemento destinado a permitir el paso del agua, en un solo 

sentido, cortando su flujo en el sentido contrario.
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