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INTRODUCCIÓN 
 

Nombre del Proyecto: 
 
Procesos técnicos básicos para la construcción de vivienda popular. 
 
Resumen 
 
La vivienda debe de ser un derecho al alcance de todos, los mexicanos, esta 
aseveración en términos generales, no puede cumplirse por diversas razones: 
económicas sociales y políticas, entre otras. 
 
En ocasiones algunas de estas razones son resultado, pero no se cuenta con una 
base técnica que haga posible que los pobladores de diferentes lugares del país 
puedan construir su casa, porque no tienen a la mano una herramienta accesible a 
su cultura, educación y tradiciones. 
 
Con este documento se pretende desarrollar un acceso que pueda ser utilizado 
para auto construir una vivienda segura, digna y de bajo costo. La 
autoconstrucción surge como una alternativa para alcanzar la satisfacción de una 
necesidad siempre presente en la familia mexicana. 
 
Se debe generar conciencia en las familias que auto construyen, ya que existe una 
responsabilidad técnica, ambiental, social, económica y urbano – rural, debido a 
que la vivienda es una parte básica en la vida de las personas que la habitan. 
 
La autoconstrucción de vivienda debe mantener un equilibrio en su entorno, no 
debe afectar la imagen urbano-rural, y debe tener un reflejo automático en su 
interior y hacia su exterior. 
 
El propósito es crear un documento que haga conciencia de la seguridad en los 
moradores de vivienda auto construida para evitar accidentes o tragedias, por no 
seguir principios básicos constructivos. 
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Objetivo 
 
Elaborar un documento que contenga los elementos mínimos que requiere la 
autoconstrucción de la vivienda popular, que oriente a la seguridad y comodidad a 
sus moradores, y que asegurar que se cumpla con los requerimientos del 
desarrollo urbano - rural del entorno. 
 
 
 
Metas 
 

Metas programadas % 
 
Aspectos legales 
Recomendaciones de orientación 
Recomendaciones de ventilación, iluminación 
Donde no construir 
Conocimientos y elección del terreno 
Materiales de construcción 
Agua  
Plantas y árboles 
Planeación de la vivienda 
Herramientas para empezar la construcción 
Construcción de la vivienda 
       Limpieza de terreno 
       Trazo y nivelación 
       Excavación y nivelación de cepas 
       Plantilla 
       Cimentación 
       Registros 
       Muros 
       Castillos, cadenas y cerramientos 
       Firmes 
       Escaleras 
       Losas 
       Instalaciones 
       Acabados 
Proporcionamientos 
Mantenimiento y reparaciones 
Glosario de términos 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
5 
5 

TOTAL 100 
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Productos esperados 
 
Se espera tener un documento sencillo con características técnicas básicas que 
permitan su difusión y comprensión a nivel del ciudadano común y corriente. 
 
Se espera realizar un seminario académico, con la participación de otras 
instituciones de educación superior, así como de instituciones dedicadas al tema. 
 
 
Calendario de actividades 
 
 

Actividades Duración (días) 
 
Aspectos legales 
Recomendaciones de orientación 
Recomendaciones de ventilación, iluminación 
Donde no construir 
Conocimientos y elección del terreno 
Materiales de construcción 
Agua  
Plantas y árboles 
Planeación de la vivienda 
Herramientas para empezar la construcción 
Construcción de la vivienda 
       Limpieza de terreno 
       Trazo y nivelación 
       Excavación y nivelación de cepas 
       Plantilla 
       Cimentación 
       Registros 
       Muros 
       Castillos, cadenas y cerramientos 
       Firmes 
       Escaleras 
       Losas 
       Instalaciones 
       Acabados 
Proporcionamientos 
Mantenimiento y reparaciones 
Glosario de términos 

 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
15 
15 

TOTAL 365 
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RECOMENDACIONES PARA UNA  
VIVIENDA SEGURA Y CONFORTABLE. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 





 
 

ASPECTOS LEGALES. 
 
Antes de empezar a construir, tenemos que tener listos algunos documentos, 
como la escritura pública  notariada y a nuestro nombre; o  en el caso de no tener 
nada construido, el contrato notariado de venta del terreno. Estos documentos nos 
servirán para comprobar que la propiedad es nuestra. 
 
También tenemos que estar al corriente en el pago del impuesto predial. 
 
Para empezar nuestra obra, tenemos que llevar al departamento de obras públicas 
de la Delegación o Municipios los documentos anteriores, junto con el proyecto 
que pensamos construir, finalmente pagaremos una cantidad por concepto de 
“ lineamiento” y “número oficial”. 
 
En algunos municipios, se tendrá que pagar 
un derecho por la licencia de construcción y 
la firma de un perito responsable. Por 
ejemplo,  para el Distrito Federal, si la casa 
que piensas construir, reúne las siguientes 
características,  no tendrás que tramitar y 
pagar la licencia de construcción:   

 
.   
Situaciones en las que no se requiere 

licencia de construcción en el D.F.

 
 

• Superficie de terreno de menos de 
200 m2. 

• Superficie a construir de menos de 60 
m2. 

• Altura máxima de la construcción 
5.50 m. 

• Claros menores a 4 m. (Ver capítulo de 
losas) 

 
De todas maneras, no olvides  dar aviso a la delegación o al municipio 
correspondiente del inicio y terminación de la obra.  

 
 

Reglamento de Construcciones 
del D.F.  
Aquí podrás resolver tus dudas 
de los aspectos legales para la 
construcción de tu vivienda. 

 

a
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ORIENTACIÓN. 
 
 
Es importante, para la máxima comodidad de nuestra vivienda, tener una 
orientación adecuada, esto se logrará llevando a cabo ciertas recomendaciones. 
 
Primeramente tenemos que saber ¿cuál es la trayectoria que sigue el sol?, es 
decir,  a que horas el sol iluminará y calentará los espacios de nuestra vivienda, 
esto funciona de la siguiente manera:  

 
 

 
 

 
Orientación

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El sol sale por el oriente a las 6 de la mañana  (todos estos datos son 
aproximadas). Va rumbo al sur, hasta las 12 del mediodía, su recorrido termina en 
el poniente aproximadamente a las 6 de la tarde,  y es este el momento en el que 
se presenta más incómoda la luz del sol. 
 
Algunas consideraciones de orientación: 
 

• El baño y la cocina, siempre deben estar bien ventilado, por lo que los 
ubicaremos preferentemente junto a espacios abiertos, como los patios,  y 
así podremos colocar  ventanas. 

 
• La cocina tiene que 

orientarse a un lugar 
fresco, para que los 
alimentos se conserven 
mejor.  

 

 
Orientación 

 
La confortabilidad de nuestra vivienda dependerá de diversos factores, uno de 
ellos es el ubicar la mayor cantidad posible de espacios hacia las orientaciones 
más favorables, pero esto es diferente para cada tipo de clima.  

 
A continuación se mencionan los  tipos de climas existentes en nuestro país, para 
que sirva de guía, dependiendo del lugar en el que piensas construir. 
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En México, tenemos básicamente los siguientes tipos de climas: 
 
 

 
 Mapa de la República Mexicana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clima extremoso en los Estados de: Chihuahua, Coahuila, y 
Tamaulipas.  
 
Características del clima extremoso: 
 
• Verano muy caluroso con invierno muy frío. 
• Poca lluvia. 
• Temperaturas extremosas con una variación promedio de 10º a 30º C. 
• Cuenta con el asoleamiento más intenso, los días son despejados el 80% del 

año, y el resto permanece con nublados ligeros durante el  invierno. 
• Los vientos que provienen del norte son bastante fríos. 
• En primavera y en otoño los vientos provocan tolvaneras. 
• Los vientos dominantes, vienen del noroeste y noreste. 
 
Características de la casa. 
 
• Orientar norte–sur, el mayor número  de habitaciones. 
• Evitar el cruzamiento de aire en las habitaciones. 
• Tratar de  que las ventanas se ubiquen opuestas a los vientos. 
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• Emplear materiales que aíslen del calor excesivo o del frío exterior, en muros y 
techo. 

• Buscar protección solar, sobre todo en las fachadas  hacia el poniente. 
• Prever las habitaciones para acondicionar el aire en verano y en invierno. 
 

 

Protección solar por medio de
nichos.

 
 
 
Clima semi-extremoso en los Estados de: Aguascalientes, 
Querétaro y Jalisco. 
 
Características del Clima semi-extremoso: 
 
• El verano es caluroso, el invierno es frío, sin llegar a los extremos en frío ni en 

calor. 
• Lluvioso o poco lluvioso. 
• Temperatura mensual promedio, superior a los 18º . 
 
 
Características de la casa. 
 
• Orientar el mayor número de habitaciones 

al sur y al norte. 
• Evitar el aire cruzado en las habitaciones. 
• Ubicar las ventanas opuestas a los 

vientos. 
• Empleo de materiales que aíslen de las 

temperaturas exteriores. 
• Proteger del asoleamiento, o evitar 

ventanas al poniente.  
Protección solar a ventanas.  
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Clima cálido húmedo en los Estados de: Sinaloa, Colima, Guerrero, 
Veracruz, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. 
 
Características del Clima húmedo: 
 
• El verano es muy caluroso y húmedo durante todo el año. 
• La temperatura varía entre los 20º y 30º C casi todo el año. 
• La mitad del año se mantiene con cielo despejado y con días claros en los que 

hay intensa penetración solar. 
• Humedad relativa del 50 al 90%, dada la precipitación pluvial y la evaporación. 
• Los vientos dominantes vienen del noreste y noroeste. 
 
 
Características de la casa.  
 
• El viento debe cruzar libremente las habitaciones. 
• La lluvia debe caer sin obstáculos por el techo, haciéndolos inclinados 

preferentemente. 
• Conviene aumentar la altura de los techos para tener mayor volumen de aire. 
• En las zonas costeras hay que usar materiales que no se corroan, sobretodo, 

en ventanas y puertas.  
• Se deben utilizar 

preferentemente materiales 
que aíslen a la vivienda del 
calor y del agua. 

• La orientación será  
preferentemente norte – sur 
para captar los vientos 
dominantes más fuertes, a fin 
de que crucen las 
habitaciones y hagan fresco 
en el ambiente. 

Muros gruesos 
para aislar el calor

Poniente protegido 
y sin ventanas

Techo a dos aguas

Protección contra el clima. 

Protección contra el clima 

• Se protegerá del asoleamiento las fachadas oriente y sur, y sobre todo, la 
poniente, con elementos arquitectónicos tales como: aleros, volados, balcones, 
nichos en ventanas, etc. 
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Clima templado en los estados de: Zacatecas, Estado de México, 
Michoacán, Puebla y D.F. 

 
Características del clima templado: 
 
• La época calurosa y la de invierno, no son extremosas, aunque algunas 

ocasiones este último puede presentar heladas. 
• La humedad se presenta en época de lluvias, estas son frecuentes. 
• Durante todo el año la temperatura promedio varía de 15º a 25º C. 
• Los días de  sol y los nublados son repartidos de forma uniforme durante todo 

el año. 
• Los vientos son estables durante el año. 
• Viento frío en invierno. 
• Vientos dominantes, vienen del norte y noroeste. 
 
Características de la casa. 
 
• Provocar la orientación  oriente – 

poniente en las áreas habitables. 
• Tomar en cuenta las bajadas de 

aguas pluviales. 
• Utilizar materiales aislantes con 

propiedades térmicas en zonas frías.  
 Ventilación sencilla. 

• Usar ventilación sencilla. 
 
 
Clima cálido semiseco en los Estados de: Sonora, Sinaloa y Baja 
California 

 
Características del clima semiseco: 
 
• El verano es muy caluroso y el invierno fresco. 
• Puede haber o no humedad en ciertas épocas del año. 
• Temperatura media anual de 20º a 30º C. 
• Se da una distribución uniforme en cuanto a los asoleamientos, esto es, de los 

días nublados y los soleados. 
• Las lluvias de temporal se dan en julio y agosto, aunque no son muy 

abundantes. 
• Cuando hay ciclón en algunas regiones, las lluvias si son abundantes. 
• La humedad es alta en época de lluvias y baja en la estación de primavera. 
• Los vientos dominantes vienen del oeste y noroeste. 
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Características de la casa. 
 
• Colocar el mayor número de habitaciones al norte y al sur. 
• No poner ventanas en los lugares donde haya mayores corrientes de vientos. 
• El aislamiento ante el calor y el frío se hará en muros y techos. 
• Proteger del sol  a las fachadas. 
 
      

 

 
Protección solar por medio de 

volados. 
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VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN. 
  
La ventilación es un aspecto muy importante a considerar en nuestra vivienda, es 
uno de los factores que se ve afectado por la orientación de los espacios. 
 
La ventilación, puede manejarse con diferentes factores, como la vegetación, 
muretes, ventanas, puertas,  etc. 
 
 Algunas de las recomendaciones para ventilar nuestra vivienda son: 
 

• Para tener buena ventilación, hay que ubicar los servicios (baños y cocina), 
al lado de un jardín, patio o calle. 

 
• Hay que evitar que  el viento dominante  conduzca el calor y los olores de 

baño y cocina a las demás habitaciones, esto se logrará colocando estos 
servicios en los extremos, hacia donde se dirige el viento. 

 
• Para  tener una buena ventilación, es necesario manejar la posición de las 

ventanas y puertas, dependiendo del uso que se le quiera dar ya sea para, 
refrescar el ambiente,  para evitar que este penetre en climas fríos, o para 
renovar el aire. 

 
• Colocando ventanas en la parte 

superior de los muros, o en el 
techo, podemos disminuir el  
calor en las habitaciones, ya que 
el aire caliente sube y sale 
fácilmente. 
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Ventilación con puertas y ventanas. 
 
Para que los espacios se ventilen correctamente, y no se estanque ni el calor ni 
los olores, es necesario, tomar en cuenta las posiciones de puertas y ventanas, 
además de  conocer la dirección de los vientos dominantes.  
Ahora veremos algunos ejemplos de ubicación de puertas y ventanas, para una 
buena ventilación, en zonas calurosas y frías: 
 

 
 
 
Siguiendo estos ejemplos, podremos colocar correctamente nuestras ventanas, y 
nuestra vivienda será más cómoda y confortable, sin embargo, una adecuada 
ventilación e iluminación de las habitaciones de nuestra vivienda,  va a depender 
también de las dimensiones de  las ventanas;  aquí tenemos una forma rápida y 
fácil de saber, cuál es la medida que deben tener nuestras ventanas, lo único que 
necesitamos es una calculadora y seguir las indicaciones para obtener los 
resultados. 
 
El primer dato que necesitamos saber, es que las ventanas deben medir 1/8 de la 
superficie de la habitación, de este modo lo que tenemos que hacer es: 

• Saber cuanto mide el cuarto, para lo que multiplicaremos la dimensión del 
largo por el ancho del cuarto, para obtener el  área,  por ejemplo: 

4 m x 3 m = 12 m2 
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• Dividir el resultado obtenido entre 8,  para obtener un octavo de la 

superficie: 
 

12 m2 / 8 =  1.5 m2 
 

• Con esta medida, obtendremos lo que debe de medir como mínimo la 
superficie de la ventana, pero para saber cuánto medirá cada lado, a 1.5 le 
sacaremos  raíz cuadrada: 

 
1.22 m. que podemos cerrar en 1.25 m. 

 
Esto quiere decir que cada lado de la ventana debe medir 1.25 m, de este modo la 
ventana queda así: 

 

 
 
 
 

La ventana, puede quedar también rectangular, siempre y cuando al multiplicar los 
lados, el área sea la misma que obtuvimos al hacer la división. (Paso 2.)     

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Es importante que la iluminación sea lo más natural posible, ya que además de 
aumentar la confortabilidad de nuestra vivienda podremos ahorrar energía 
eléctrica. Además de que la falta de ventilación e iluminación adecuadas, produce 
organismos dañinos para la salud. 
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Ventilación manejada por medio de la Vegetación. 
 
La vegetación es muy importante, para poder cambiar el rumbo de los vientos 
dominantes,  aquí tenemos ejemplos de cómo manejarlo: 
 
Si queremos: 
 
 

 
 Distancia mínima y máxima para la proteccion de los vientos, empleando árboles. 
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DÓNDE NO DEBEMOS CONSTRUIR. 
 

Es importante, tener en cuenta, que el lugar donde vamos a establecer 
nuestra vivienda, debe ser un lugar seguro, por lo que debemos evitar lugares 
peligrosos para construir, como los siguientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   
 
 

 
 

Lugares donde no debemos construir. 

 
 

 Talud de roca inestable. 

 
 

 Zonas de derrumbes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lugares donde no se debe construir. 

 
 

Lugares con desgajamientos.  
                   

 
 

 
Dentro de los lugares en los que no debemos construir, se encuentran los predios 
no legalizados, ya que no cuentan con los servicios básicos,  y es frecuente tener 
problemas con las autoridades y nos arriesgamos y enfrentamos no sólo a 
factores físicos, sino también a delincuencia, robos, etc. 
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CONOCIMIENTO Y ELECCIÓN DEL TERRENO. 
 
 
Para elegir el terreno en el que vamos a construir nuestra casa, debemos tomar en 
cuenta las siguientes consideraciones. 
 
• Los mejores lotes para construir, son los que tienen formas regulares y están 

bien delimitados. 
 
• Las dimensiones del terreno deben ser mayores al tamaño de la casa, para 

que se puedan ubicar ventanas hacia patios o jardines. 
 
• El terreno no debe contar con inclinaciones o desniveles muy grandes, ya que 

son los causantes de fallas en los suelos por deslaves, y representan un riesgo 
para la construcción. 

 
• La pendiente recomendable máxima del terreno, es del 5%, en un suelo que va 

de blando a medio. (Ver tipos de suelo). 
 
• El terreno debe estar lo más alejado posible de los cauces de agua, aún 

cuando sean eventuales. 
 
• No se debe construir  sobre terrenos en los que se tenga conocimiento de que 

existieron minas, ya que el terreno puede ser inestable y provocar derrumbes. 
 
• Los suelos de origen lacustre  tienen un gran  contenido de agua, por lo que 

son altamente compresibles, y las construcciones sufren deformaciones o 
asentamientos. 

 
• Hay que verificar que el  lote cuente con los servicios básicos de agua, drenaje, 

alcantarillado, energía eléctrica,  o que vaya a contar con ellos a  corto plazo. 
 
• Es preferible, que nuestro lote no se encuentre en una zona alta  o baja en 

exceso, ya que esta situación complica el transporte de los materiales de 
construcción, y por lo tanto se genera mayor tiempo en la ejecución de la obra, 
mayor costo,  además de la deficiencia  en los servicios. 
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TIPOS DE SUELO. 
 
Es importante tomar en cuenta el tipo de suelo en el que vamos a trabajar, ya que 
de esto depende el ancho  de nuestro cimiento. 
 
Los tipos de suelo se dividen en: 
  

 
 

Excavación en cimentación. 

• Blando o suelo Tipo A. 
 
Este tipo de suelo es muy blando, y la 
pala se clava con facilidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Terreno blando. 

 

 
 

 
 

• Medio o suelo Tipo B. 
 
 
 
 
 
 

Este tipo de suelo, es más duro que el primero, 
y no usamos solamente pala, sino también 
pico. 

 

 
Terreno medio. 
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• Duro o Tipo C. 
 
 
 
Este suelo es muy duro, ocupamos 
además del  pico, herramientas  como 
marro y cincel. 

 
 

Pico. 

 
 

 
Suelo duro. 
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
 
En nuestro país, hay gran variedad de materiales que podemos utilizar para la 
construcción de nuestra vivienda. Hay varias recomendaciones a considerar: 

 
• Que el material utilizado nos ayude a aislar los espacios interiores del clima. 
• El material debe de ser lo suficientemente resistente como para soportar el 

peso de la casa. 
• El material debe  resistir el paso del tiempo. 
• Debe ser económico. 

 
Para saber que tipo de materiales nos conviene, es fundamental conocer sus 
características. A continuación veremos algunas de ellas: 
 
Piedra. 
 
 
Es necesario que las piedras que utilicemos cuenten con las siguientes 
características: 

- Ser homogéneas, compactas y 
de grano uniforme.  

 

 
 

  Piedra braza. 

- No estar agrietadas. 
- Resistir el peso. 
- Este tipo de piedra se distingue 

por ser generalmente de color 
gris, con tonos rosas, verdes y 
amarillos. 

- La piedra porosa es absorbente 
y no debe usarse en cimientos. 

- La piedra quebrada en forma 
rectangular sirve para hacer 
muros. 

Aglomerantes  
 
Los aglomerantes, son materiales, que se mezclan con los agregados (arena, 
grava) para fraguar y endurecer, dentro de estos tenemos: 
 
 
 
 
 

- Cal. 
- Yeso. 
- Cemento. 
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Es importante, observar que el cemento no esté caduco, esto es, que su fecha de 
vida útil no haya terminado, de otro modo, no tendrá la misma resistencia. 
 
 
Agregados. 
 
Los agregados son grava y arena 

 
- Grava.- usada principalmente en la 

elaboración de concretos, como 
agregado grueso, debe estar libre 
de impurezas arcillosas, o basuras, 
para lo cual es conveniente lavarla 
utilizando manguera, o botes con 
agua y cernidores.  

 
Grava  

 
-  

- Arena.- se emplea para hacer mezclas o morteros, junto  con la cal y cemento 
las arenas recomendables, son las limpias. La arena más pura es la de color 
azulado. 

 
 
Arcillas. 
 
Los usos más generalizados son la elaboración de adobes, bloques comprimidos,  
elaboración de morteros para el recubrimiento de muros, y las arcillas apisonadas 
para elaboración de pisos en la vivienda rural.  
 
 
Adobe. 
 
Este es un tabique de barro sin 
coser, se elabora con arcilla, agua, y 
algún otro material aglomerante 
(paja, zacate, etc.). Con este 
material se  pueden hacer muros, 
bardas y pilastras; es un excelente 
aislante en zonas áridas y calurosas. 
Es un material muy accesible en 
cuanto a costo, y da una  apariencia 
agradable que se adapta mucho a 
cualquier entorno, no requiere 
estéticamente de ningún 
recubrimiento. Su forma de 
fabricación y colocación, se verá en 
la parte de “muros de adobe”. 

 
 

Casa de adobe. 
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Sillares. 
 
Les llamamos sillares a las piezas que utilizamos para levantar muros, y en 
ocasiones columnas, también como una decoración en fachadas; los más usados 
son: 

 
                        
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     

                    
 

 
 

Block. 

 
 

Tabique de barro rojo recocido 
(0.07*0.14*0.28) 

Ladrillo.(0.02*0.28 

 
Block vitrificado y con textura. 

  

 
 

Tabicón.(0.10*0.14*0.28) 

 
 

 Block hueco. 
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Panel de Yeso. 
 
 
El panel de yeso, es un material muy útil en  la realización de muros divisorios. Es 
un material muy ligero,  fácil de manejar y al que podemos dar le apariencia que 
queramos, este muro no necesita  cimiento, ya que como se mencionó es solo 
para separar espacios, no para cargar losas. Este tipo de muro requiere una 
colocación especial. Es necesario preguntar al distribuidor al que acudamos, 
cuántos paneles, y  que accesorios necesitamos para el área que necesitamos 
levantar. La colocación, la veremos en la parte de muros divisorios: “panel de 
yeso”. 
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AGUA. 
 
Obtención de agua. 
 
Estas recomendaciones son útiles en el caso de que, en la zona en la que vamos 
a construir  no cuente con red de agua potable. En caso contrario, no se tiene la 
necesidad de seguir las siguientes recomendaciones, ya que  de la toma principal, 
podremos llenar la cisterna, y abastecernos de agua. 
 
Para la obtención de agua,  es necesario que aprovechemos los recursos que se 
tengan cerca, como lo son ríos y manantiales, mantos freáticos para hacer pozos, 
o aguas de lluvia. 

 
 
Ríos y manantiales. 
 
En el caso de ríos y manantiales, el 
abastecimiento, dependerá de la lejanía 
de nuestra vivienda a éstos,  ya que en 
el caso de tenerlos cercanos, podemos 
utilizar desde cubetas, hasta bombas, 
para hacer llegar el agua a la casa. 
 
Pozos. 
 
Para los pozos, necesitamos encontrar 
un manto freático, esto quiere decir que 
tenemos que excavar hasta encontrar el 
nivel de agua.  

 

Madera 
de 
1" de 
espesor

Va
ria

bl
e

Listones
de 1"X4"

Variable

H

Aquí se 
mide el 
nivel del 
agua en cm

nivel  
agua

 
Obtención de agua. 

 
 
 
 
 
La profundidad que excavaremos dependerá de la 
zona, ya que en algunos lugares los mantos 
freáticos se encuentran a centímetros de 
profundidad, y en otros lugares hasta varios 
cientos de metros. 
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NIVEL

AGUAS 
FREÁTICAS

CAPA IMPERMEABLE

MANTO
ACUÍFERO

CAPA IMPERMEABLE

 
 Mantos friáticos. 



 
 

Para construir el pozo necesitamos: 

MANTO 
ACUÍFERO

CAPA IMPERMEABLE
 

 
 

 
• Excavar hasta encontrar el nivel de agua. 

 
• Hacer un muro para contener la presión de la 

tierra, este muro debe ser de concreto de 15 
cm. de espesor, y a 3 m. mínimo por debajo 
del nivel del piso, en cualquier tipo de pozo. Es 
importante respetar esta distancia, ya que de 
otra forma, el muro puede caer al interior del 
pozo, por el peso. 

 
• Colocar la tapa del pozo, también de concreto, 

con  una pendiente del 1 al 2%. 
 
 
Agua de lluvia. 
 

Para la captación del agua de lluvia, 
podemos hacer  techos inclinados  que 
hagan caer el agua a canaletas, que 
después conduzcan el líquido a algún 
recipiente. 

A filtro

Tambos

Canaleta
del techo

 
Captación de agua de lluvia. 

 
De la canaleta del techo el agua caerá  a 
recipientes, los cuales pueden ser tambos, 
y de ahí a un filtro, obteniendo así, agua 
limpia para consumo. 

 
 

 

Canaleta

Tinacos
o tambos

Cocina

 
Ubicación de los recolectores del agua 
de lluvia. 

 
 
Con este sistema no necesitamos utilizar 
bombas, ya que se recomienda colocar los 
tambos en niveles más bajos a la canaleta, 
y a su vez  más altos a los servicios, como  
baños y cocina. 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

l 
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Evaporador solar. 
 

Por medio del evaporador solar, podemos obtener agua de la siguiente 
manera: 

 
 

 
 

  
Procedimiento de elaboración de un evaporador 

solar. 
 
 
 
 
 Excavamos un hoyo en la tierra, del cual las dimensiones  dependerán del 
r cipiente que queramos meter. 
 
- Colocamos en el fondo del hoyo un recipiente. 
 
- El hoyo se cubre con plástico. 
 
- Sobre el plástico, en el centro del hoyo, colocamos una piedra, para que el pliego 
baje un poco. 
 
Al subir la temperatura, comenzará a evaporarse la humedad de la tierra, y esta 
caerá en el recipiente gracias a la piedra. 
 
 
Purificación de agua. 
 
Hay varias formas de hacer que el agua sea potable: 
 

• Con un filtro: 
 
A un tambo se le pone ¼ de grava, ¼ de carbón 
vegetal y ¼ de arena, como se ve en la figura. 
   

Evaporación solar por medio de un filtro.  

 

e

 

 

 

 

28  



 
 

En la parte baja del tambo, se suelda una llave de nariz. La parte de arriba, puede 
ir conectada a los tambos que traen agua del techo ó  a otro recipiente, ó 
simplemente soldarle un embudo para ponerle agua cuando lo creamos necesario. 
 
El agua debe ocupar lo que quede de espacio del tambo, sin que se derrame. 
 
El carbón vegetal y la arena se cambian cuando la arena esté a la mitad de lo que 
pusimos originalmente. 
 
 

• Hirviéndola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Por medio de un destilador solar: 
 
Mediante un destilador podemos purificar agua salada o simplemente que no esté 
li pia. Podemos purificar de 4 a 9 lts. por día, con un destilador de 1 m x 1 m. 
 
Para hacer el destilador necesitamos:  
 
 

o Una caja de madera de triplay de 1 x 1 m., que estará pintada por dentro de 
color blanco, el destilador contará con un tubo por el que entrará el agua no 
potable.   

 
Procedimiento de elaboración de un destilador solar. 

 

m
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o Una charola para contener el agua, de 1.30 m. x 0.90 m., hecha de placa de 
metal, dejando en las orillas 5 cm. que después se doblarán como se ve en 
la imagen. 

 
Las esquinas van soldadas; la charola va pintada por dentro de color negro mate, 
y se le pega por fuera unisel para aislar, el unisel debe ser de 1”. 
 

o Un vidrio, que sirva de tapa para la caja de madera. 
o Medio tubo de PVC. 
o Un recipiente para recibir el agua destilada. 

 
 

La caja de madera estará más alta de 
un extremo que del otro como se ve en 
la ilustración, dentro de la caja de 
madera colocamos la charola, esta debe 
de quedar justa en la caja, ponemos 
agua en la charola, y tapamos con el 
vidrio; en el extremo bajo de la caja de 
madera colocamos un tubo por la mitad, 
el objetivo de éste, es que  al momento 
de que comience a escurrir el agua por 
dentro en el vidrio, resbale y caiga en el 

tubo por la mitad, y a su vez de ahí caiga al recipiente, con lo que obtendremos 
agua limpia. 

Caja de
madera

Charola

Vidrio

Medio tubo

Agua

1

2

3

 
 

Destilador solar. 

 

M ad era

L lave

m ed io  
tu b o C h aro la

F o n d o  
d e  
m ate ria l 
a is lan te

C a ja

V id rio

J arro

 
Destilador solar. 

 
Lo que no debemos hacer, al momento de construir el destilador es: 
 

o Que el nivel de agua de la charola pase de los 5 cm. 
o Que la altura de la caja de madera sea muy grande, ya que el vidrio queda 

muy alto, y hay mucho aire entre vidrio y agua. 
o Si el vidrio tiene poca inclinación, las gotas que se evaporen no correrán 

hacia el tubo. 
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o El vidrio debe sacudirse constantemente, porque de otra forma, el polvo 
impedirá la penetración de los rayos solares. 

o Debe procurarse, que la zona en la que se encuentre el destilador, esté 
soleada todo el día, esto es, que no haya elementos que le causen sombra. 

 
 
Calentamiento de agua. 
 
Para hacer este tipo de calentador, necesitamos un tinaco, que podemos hacer 
con un bote, y a partir de éste, hacemos que el agua caiga a lo que será nuestro 
calentador, el cual consiste también en un bote, pero más pequeño. 
 
Para hacer la instalación de lo que será el tinaco y el calentador necesitamos: 
 

o Bote de 200 lts. o de mayor capacidad. 
o Bote de 40 a 60 lts. para el calentador. 
o Pintura negra mate. 
o Un pliego de plástico transparente. 

 
Procedimiento para instalación: 
 

o Limpiar ambos botes, de forma que queden libres de olores o residuos. 
 

Procedimiento para calentar agua sin utilizar 
combustible.

o El bote más grande, es 
el que nos servirá de 
tinaco, podemos 
pintarlo por dentro con 
pintura anticorrosiva, 
no importa el color. 
Para esto, vaciamos la 
pintura dentro del 
tanque y la agitamos, 
así se cubrirá sin 
problemas todo el 
interior. 

 
 
También debemos pintar el exterior. 
 

o Este tinaco debemos colocarlo en la parte más alta de la casa, con la 
finalidad de que haya presión al momento de utilizar el agua. 

o Para el calentador, utilizamos el tanque más pequeño, este debe pintarse 
por dentro también con pintura anticorrosiva, y por fuera con la pintura 
negro mate. 
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Del tinaco colocamos tubería para el calentador, y de éste a las llaves que 
requieran el agua caliente, como lo es la llave de la regadera. 
 
De la misma forma, del tinaco, saldrá la tubería directa para las áreas que 
requieran agua fría.  
 
El tanque calentador debe ir más abajo, que el tanque para tinaco. 

 
o El tubo que entrará del tinaco al calentador, debe llegar hasta el fondo del 

bote de 40 a 60 lts., y el tubo que salga del calentador, deberá estar arriba 
del bote. 

 
o Tenemos que colocar el tanque calentador contra una pared pintada de 

blanco y que sea a la que le de más sol en la casa, esta pared es la que se 
ubica al sur. 

 
o El tanque calentador se coloca sobre alguna mesa, que también debe estar 

pintada de blanco. 
 

o Ya que está colocado y pintado todo lo necesario, colocamos el plástico 
sobre todo el calentador, este plástico debe cubrir todo el calentador hasta 
la base, de forma que el aire caliente entre al calentador y el plástico no se 
escape. 

 
 
Enfriamiento de agua. 
 
Cuando mencionamos el enfriamiento del agua, no es solo este proceso como tal, 
con esto nos referimos, a enfriarla a tal grado que pueda convertirse en hielo, lo 
cual puede ser útil, por ejemplo, para conservar alimentos. 
 
No en todas partes puede hacerse hielo, las zonas aptas para ésto, son las zonas 
desérticas, donde el clima es muy extremoso, y la temperatura baja mucho por las 
noches. 
 
Si el área en la que queremos producir hielo, tiene muchas corrientes de viento, 
entonces, será necesario hacer un muro, que proteja el área en la que se hará el 
hielo. 
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Procedimiento para hacer un colector de hielo: 
 

o Excavamos un área de 2 x 0.5 m y con una altura de 15 cm. 
 

o Este hueco se llena de hojas o paja. 
 

o Colocamos platos o recipientes 
de barro,  con agua, sobre la 
paja. De esta forma al dejarlos 
toda la noche, al otro día por la 
mañana encontraremos el 
líquido hecho hielo. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Y para conservarlo, lo colocamos en una jarra de barro barnizada, dentro de otra 
jarra sin barnizar y que contenga agua. 
 

 
 
 

 
 
 
Este tipo de jarras,  nos sirven también 
para conservar los alimentos. 
 
 

 

 
 

Manera de conservar el hielo. 
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PLANTAS Y ÁRBOLES. 
 
En general, en los últimos años, el tamaño de las parcelas de jardín ha ido 
disminuyendo, por que el precio del metro cuadrado ha aumentado a un ritmo 
mayor del que el ciudadano medio estaba dispuesto a pagar o podría permitirse. 
Éste es el caso, por ejemplo de las casas adosadas que actualmente se 
construyen cerca de las grandes ciudades donde el espacio destinado a jardín es 
considerablemente reducido y los vecinos casi pueden darse la mano de ventana 
a ventana. Esto significa que los jardines han experimentado un descenso, en la 
misma proporción, los habitantes de la viviendas han perdido calidad de vida. 
Pero, dentro de estas limitaciones, no cabe duda de que en muchas ocasiones se 
podrían obtener mejores resultados. 
 
Una visita al vivero o a la tienda de jardinería puede ser muy útil, siempre que en 
estos establecimientos no se limiten exclusivamente a vender y ofrezcan también 
su consejo como especialistas. Tomar una decisión correcta a la hora de elegir 
una u otra especie de planta depende de diferentes factores, que están 
relacionados con el lugar en el que serán plantadas. Eso significa, por ejemplo, 
que hay que tener una idea general de las características del suelo del jardín; que 
hay que pensar, antes de comprar las plantas, en qué lugares dispondrán de sol 
abundante y dónde tendrán media sombra o incluso plena sombra, y a los vientos 
fríos que se verán especialmente afectados por las heladas. 
 
Cuando se trata de renovar o modificar el diseño de un jardín ya existente, las 
condiciones de este espacio nos son conocidas, y estos conocimientos nos 
permiten realizar una elección correcta de las plantas. Pero en una parcela de 
nueva construcción que aún ha de convertirse en jardín, las cosas son mas 
complicadas. En este caso, antes que nada, debería hacerse, al menos, un 
bosquejo sencillo en el que se incluyeran lo elementos más importantes que van a 
conformar el espacio: zonas de césped, caminos, escaleras, pérgola, macizos de 
flores, zona de huerto o setos. Además, deberá señalarse la posición de los 
árboles y arbustos, sin precisar todavía la especie. Al principio, bastará la 
referencia a la altura, la anchura y las propiedades que se requieren: de hoja 
caduca o de hoja perenne, tipo de flor y época de floración, características 
ornamentales de las hojas y los frutos, color otoñal y otras particularidades. Y hay 
que tomar nota también de las condiciones de insolación del lugar previsto: 
soleado o media sombra / sombra. Este plano proporcionará al jardinero sin 
experiencia el marco y los puntos de apoyo que necesita para planificar la 
plantación. 
 
Si prescindimos de las formas enanas, que son apropiadas para plantación en 
artesas, cubetas, jardines de rocalla o cultivo de bonsáis, no existe ninguna escala 
de tamaños con un crecimientos en metros exacto que permita establecer una 
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división precisa entre árboles pequeños, medianos o grandes. Esto se debe, en 
parte, al hecho de que árboles y arbustos alcanzan alturas muy diferentes según  
 
el lugar de plantación, el suelo, el clima, los cuidados y la edad y varían además 
en las diferentes clases. Incluso las indicaciones corrientes sobre intervalos de 
altura pueden no ser validas, aunque generalmente el margen de error es 
aceptable. 
 
En los jardines pequeños, otra característica de crecimiento importante, a la que el 
profano casi nunca presta atención en el momento de la compra, es la anchura de 
la copa de los árboles o, en el caso de los matorrales, el crecimiento en anchura. 
El haya común (fagus sylvatica), por ejemplo, puede alcanzar una altura de 35 
mm, pero en el caso de cultivar ‘Dawyck’ solo llega a una anchura de 3 m y, al ser 
un árbol fusiforme, puede plantarse en un jardín pequeño. Lo contrario ocurre con 
algunos arbustos. Un ejemplo: el cornejo blanco (cornus alba) no supera los 3 m 
de altura, pero alcanza, como mínimo, la misma anchura y por consiguiente, 
ocupará ya un espacio respetable en el jardín. 
 
 
 

PLANTAS PARA UN JARDÍN 
Nombre común Nombre botánico Altura en cm Época de 

floración caracteristicas 
- Falso 

castaño de 
flores 
pequeñas 

 
- Árbol 

angélica 
 
 
 
 

- Callicarpa 
 
 
 
 
 

- Híbrido de 
falso mem-
brillero 

 
 
 

- Cornejo 
 
 
 
 

- Deutzia 

Aesculus 
parviflora 
 
 
 
Aralia 
mandsburica  
 
 
 
 
Callicarpa 
bodinieri var. 
Giraldii 
 
 
 
Chaenomeles x 
superba 
 
 
 
 
Cornus alba 
 
 
 
 
Duetzia x rosea 

300 
 
 
 
 

300 a 500 
 
 
 
 
 

200 a 300 
 
 
 
 
 

150 
 
 
 
 
 

300 
 
 
 
 

100 a 150 

Abril – mayo 
 
 
 
 

Agosto – 
Septiembre 

 
 
 
 

Mayo – junio 
 
 
 
 
 

----- 
 
 
 
 
 

Febrero – marzo 
 
 
 
 

Abril 

Lugares 
sombreados con 
suelo rico en 
humus y fresco. 
 
Lugares con 
bastante sol en 
suelos ricos en 
humus y 
nutrientes. 
 
Media sombra o 
sol, en cualquier 
tipo de suelo 
nutritivo y 
permeable. 
 

----- 
 
 
 
 
 
Lugar soleado 
como sombreado 
y crece en lugares 
húmedos. 
 
Tanto con sol o a 
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PLANTAS PARA UN JARDÍN 
Nombre común Nombre botánico Altura en cm Época de caracteristicas floración 

 
 
 
 

- Evónimo 
 
 
 
 
 

- Fucsia 
escarlata 

 
 
 
 

- Rosa de 
Siria 

 
 
 
 

- Hortencia 
 
 
 

- Querria 
 
 

- Kolkwitzia 
 
 

- Madreselva 
 
 
 

- Grosellero  
 
 

- Rosal  
 

- Lila 
 
 
 
 

- Agracejo 
de hoja 
grande 

 
 

- Boj  
 

‘Grandiflora’ 
 
 
 
Euonymus alata 
 
Exochorda x 
macrantha ‘the 
bride’ 
 
Fuchsia 
magellanica 
 
 
 
 
Hibiscus syriacus 
 
 
 
 
 
Hydrangea 
macrophylla sp. 
macrophulla 
 
Kerria japonica 
‘pleniflora’ 
 
Kolkwitzia 
amabilis 
 
Philadelphus 
virginalis, híbrido 
 
 
Ribes 
sanguineum 
 
Rosa  
 
Syringa vulgaris 
 
 
 
 
Berberis julianae 
 
 
 
 
Boxus 
sempervirens 

 
 
 
 

200 a 300 
 

150 a 200 
 
 
 

100 a 150 
 
 
 
 
 

200 a 300 
 
 
 
 
 

100 a 300 
 
 
 

300 
 
 

300 a 400 
 
 

200 a 300 
 
 
 

200 a 400 
 
 

100 a 300 
 

---- 
 
 
 
 

200 a 300 
 
 
 
 

600 a 800 
 

 
 
 
 

----- 
 

Marzo 
 
 
 

Abril a septiembre 
 
 
 
 
 

Junio a 
septiembre 

 
 
 
 

Junio a agosto 
 
 
 

Mayo a junio 
 
 

Marzo a abril 
 
 

----- 
 
 
 

Marzo a abril 
 
 

Abril a junio 
 

----- 
 
 
 
 

marzo a mayo 
 
 
 
 

------ 
 

media sombra y 
en lugares 
húmedos. 
 
Lugar soleado. 
 
Lugares soleados 
y semi húmedos. 
 
 
Suelo rico en 
humus, nutrientes 
y permeable y en 
un lugar soleado a 
media sombra. 
 
Lugares cálido, 
soleado y 
protegido, suelo 
nutritivo y 
permeable 
 
En un lugar 
soleado y vasta 
húmedo. 
 
Tanto en lugares 
de sombra o sol. 
 
Lugar soleado o 
sombreado. 
 
Media sombra o 
sol y en cualquier 
suelo bueno. 
 
Tanto en sol como 
en sombra. 
 
 
 
Suelos nutritivos, 
permeables, 
calcáreos y 
soleado. 
 
Un poco 
sombreado y 
cualquier tipo de 
suelo de jardín. 
 
Lugar soleado, 
suelos ligeros, 
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PLANTAS PARA UN JARDÍN 
Nombre común Nombre botánico Altura en cm Época de caracteristicas floración 

 
 
 

- Laurel de 
montaña 

 
 
 

- Abeto 
 
 
 

- Ciprés de 
lawson 

 
- Ciprés de 

deyland 
 
 
 
 
 
 

- Enebro 
común 

 
 
 

- Pino 
rastrero 
azul 

 
- Tejo 

 
 
 

 
 
 
Kalmia latifolia 
 
 
 
 
Abies lasiocarpa 
‘compacta’ 
 
 
Chamaecyparis 
lawsoniana 
 
X cupressocyparis 
leylandii 
 
 
 
 
 
 
Funiperus 
communis 
 
 
 
Pimus pumila 
‘glauca’ 
 
 
Taxus baccata 

 
 
 

200 a 300 
 
 
 
 

300 a 500 
 
 
 

150 a 1000 
 
 

2000 a 3000 
 
 
 
 
 
 
 

1000 a 1500 
 
 
 
 

300 
 
 
 

1000 a 1200 

 
 
 

Abril a mayo 
 
 
 
 

----- 
 
 
 

----- 
 
 

----- 
 
 
 
 
 
 
 

----- 
 
 
 
 

----- 
 
 
 

------ 
 
 

 

esponjados y algo 
calcáreos. 
 
En pleno sol y con 
un suelo rico en 
humus, fresco y 
ácido. 
 
Suelo fresco, 
nutritivo y 
permeable. 
 
Soleado y media 
sombra 
 
Soleado y media 
sombra en suelos 
alcalinos o ácidos 
tanto 
moderadamente 
secos como 
húmedos. 
 
Lugar soleado y 
pobres, 
esponjados y 
permeables 
 
Suelos ricos en 
humus, ácidos y 
permeables. 
 
Lugares soleados 
y en cualquier 
suelo de cardin. 
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Falso castaño de flores pequeñas 
Aesculus parviflora 

 
 

 
 

Hidrido de falso menbrillero 
Chaenomeles x superba 

 
 

 
 

Deutzia 
Deutzia x rosea ‘Grandiflora’ 

 
 

Callicarpa 
Callicarpa bodinieri var. giraldii 

 
 

 
 

Cornejo 
Cornus alba 

 
 

 
 

Evónimo 
Euonymus alata 

 39  



 
 

 
 

Evónimo 
Exochorda x macrantha ‘The Bride’ 

 
 

 
 

Rosa de Siria 
Hibiscus syriacus 

 
 

 
 

Kolkwitzia 
Kolkwitzia amabilis 

 
 

Fucsia escarlata 
Fuchsia magellanica 

 
 

 
 

Hortencia 
Hydrangea macrophylla sp. Macrophylla 

 
 

 
 

Madreselva 
Lonicera maackii 
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Rosal 
Rosa 

 
 

 
 

Agrecejo de hoja grande 
Berberis julianae 

 
 

 
 

Philadelphus virginalis, hidridos 
 

 

 
 

Lila 
Syringa vulgaris 

 
 

 
 

Boj 
Buxus sempervirens 

 
 

 
 

Pieres 
Pieres japonica 
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Pieres 
Pieres japonica 

 
 

 
 

Viburno 
Viburnum rhytidophyllum 

 
 

 
 

Cipres de Lawson 
Chammaecyparis lawsoniana 

 
 

Laurel de montaña 
Kalmia latifolia 

 
 

 
 

Abeto 
Abies lasiocarpa ‘Compacta’ 

 
 

 
 

Cipres de deyland 
X cupressocyparis leylandii 
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Enebro común 
Funiperus communis 

 
 

 
 

Tejo 
Taxus baccata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abeto rojo 
Picea abies ‘Nidiformis’ 

 
 

 
 

Árbol de la vida 
Thuja occidentalis 
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PLANEACIÓN DE UNA VIVIENDA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 





La planeación básica de la vivienda es necesaria, para economizar en tiempo y en 
costo, además de ser un requisito que tenemos que cubrir al momento de entregar 
documentación en la Delegación o Municipio. 
 
La planeación, comienza por hacer un listado de los espacios que vamos a 
necesitar en nuestra casa, ejemplo: 
 

- 1 baño. 
- 1 cocina. 
- 1 sala 
- 1 comedor 
- 2 recámaras.  
- 1 patio de servicio. 

 
Después se hace el plano o croquis, de lo que queremos construir, esto requiere 
que tengamos la medida del terreno, y sobre la base del mismo, diseñar nuestra 
vivienda. Es necesario   que se contemplen los espacios mínimos necesarios, para 
que nuestra casa sea confortable. 
 
Las medidas que se establezcan servirán para que nuestra casa sea lo 
suficientemente cómoda, debe tomarse en cuenta los espacios para las 
circulaciones necesarias, o sea, que no queden muebles o espacios muy 
reducidos para pasar. 
 
Medidas recomendables para una vivienda cómoda: 
 
 

 

 
Espacio 

 

 
Medida 

(m) 

 
Áreas 
(m2) 

         
         Sala y comedor 
 
         Baño 
 
         Cocina 
 
         Recámara 
 
         Patio de servicio 
 

 
3.00 x 5.00 

 
2.00 x 1.50 

 
2.00 x 2.00 

 
3.00 x 3.00 

 
2.50 x 2.50 

 
15.00 

 
3.00 

 
4.00 

 
9.00 

 
6.25 

 
m - Metros lineales 
m2 - Metros cuadrados 
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El plano, basándose en las medidas que propongamos se realiza así: 
 

 

A

PLANTA BAJA

B C D A B A

4

3

2

1

PLANTA ALTA

(Frente 8.00 mts)

Estancia

Comedor

Recamara

Baño

Cocina

Jardín

3 1,4 1,6

2

2

3

JardinGarage

5,5

Alcoba

Recamara

3 3

Recamara

Closet

Vestibulo

FACHADA PRINCIPAL

3´
3´

0,7

Escala Gráfica

0.00 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

Patio de 
servicio

 
Casa tipo 

Es también necesario, que desde el principio, coloquemos redes para saber donde 
ubicaremos las instalaciones, o sea, indicar en el plano, con líneas, de donde 
saldrán y el recorrido que tendrá. 
 

 
 
De este modo, al momento de 
comenzar la obra, dejaremos los 
espacios necesarios para las 
instalaciones que planeamos y no 
haremos un gasto extra al tener 
que romper  cimientos, muros o 
losas posteriormente. 
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Habitación
Patio

Estancia 
Comedor

Baño

Cocina
R R R

registro 
coladera de 
piso

Al colector

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ HERRAMIENTAS SE NECESITAN 
PAR EMPEZAR  

A CONSTRUIR UNA VIVIENDA? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Las herramientas que necesitamos para empezar a construir una vivienda son las 
siguientes: 
 
 

 
 

 Pico. 
 

 Nivel de manguera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Llana 

 
 

 
 

 Hilo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pinzas. 

 
 
 

 
 

Martillo 
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 Marro. 

 
 

 Cuchara 

 
 Pala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Machete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Nivel. 

 

 
 

. Pisón 
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Gancho para amarrar. 

 
 Segueta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 Cincel 

 
 

 
 

 Carretilla. 

 

 53 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUYENDO NUESTRA VIVIENDA 
 
 
 

 
 
 





LIMPIEZA DEL TERRENO. 
 
 
La limpieza del terreno, será lo primero que haremos, para esto usaremos la pala, 
pico, carretilla y machete si son necesarios, ya que el objetivo es: Retirar toda la 
basura que encontremos, quitar cualquier tipo de vegetación que se encuentre en 
el terreno, arbustos, maleza, pasto, etc., hasta las raíces que se pudieran 
encontrar de los mismos, ya que estos pueden estorbar al momento de comenzar 
la obra, quitar de 10 a 30 cms del terreno que estamos limpiando, sacar la basura, 
piedras, maleza, etc., colocarlo si hay espacio, donde no estorbe para la obra, no 
dejarlo en terrenos vecinos. 
 
De esta manera, nuestro terreno tiene que quedar así: 
 

 
 

 Limpieza del terreno, utilizando pala, pico, machete, carretilla y
toda herramienta necesaria.  
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TRAZO. 
 
 
El trazo es muy importante hacerlo correctamente para evitarnos problemas 
posteriores, con los que tenemos colindancias. Para el trazo necesitaremos: hilo, 
cal, estacas, clavos, bote con perforaciones en la parte baja y cinta para medir, y 
en su caso machete. 
 

 
 
 Herramienta para iniciar el trazo del terreno. 
 

• Primero tomaremos como referencia la banqueta, o la colindancia del 
terreno próximo al nuestro, para alinearnos. 

 
 

 
 
 Localizar la colindancia mas adecuada para el trazo, y hacer

los respectivos trazos sobre el terreno a construir.   
 

• Clavemos una estaca o puente de madera con hilo amarrado en un clavo, 
junto a la banqueta o colindancia. 

• Medimos con cinta la distancia que marca la alineación. 
• Para que el trazo quede preciso, es decir que los ángulos sean de 90º , en 

el primer lado que medimos y que tomaremos como referencia, se marcara 
4 m, tiraremos un hilo, de forma que marquemos sobre este 3 m. Y de esta 
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forma se va ajustando hasta que entre cada marca de los dos hilos, queden 
5 m de distancia entre estos.  

 

 
 

Se colocan las estacas y el hilo, para forma una línea
perpendicular a la línea de referencia, y empezamos a
cuadrar el terreno. 

 
 
 
 
La medida puede ser en metros o en centímetros, pero siempre siendo 3, 4 y 5 m 
o 30, 40 y 50 cm.  
 

• Ya podemos comenzar basándose en estos 2 lados, a medir correctamente 
los demás lados. 

• Ya que tenemos nuestros hilos, entonces marcamos el ancho de la cepa, 
esto se hace sumándole al ancho del cimiento 20 cms. Y dividiéndolo entre 
2, esta medida resultante la ponemos de cada lado del eje (hilo). 

 
Finalmente, comenzaremos a trazar, espolvoreando la cal sobre ellos. 
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Con el proyecto en la mano, se
toman las medidas que marcan en
este para el trazo de los ejes, tanto
verticalmente como horizontalmente,
para que posteriormente se inicie la
excavación de las cepas. 

 
Si fuera necesario rellenar el terreno, debemos de tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

• La tierra no debe tener escombros o basura. 
• Humedecer la tierra con que vamos a rellenar.  
• Ponemos una primera capa de tierra de no más de 20 cms, así vamos 

compactando cada capa de 20 cms, hasta que lleguemos al nivel que 
queremos. 

• Tenemos que regar la tierra  con que se rellena, para que las capas queden 
más compactadas. 
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NIVELACIÓN. 
 
 
Esto sirve para saber a que altura quedará el piso interior de la casa, con relación 
al terreno o a la banqueta. Este nivel interior debe quedar más alto que el nivel del 
terreno, para evitar que se inunde, por lo tanto el piso interior quedara de 30 cm,  
arriba del terreno y 15 cms. arriba de la banqueta, ejemplo: 
 

NIVEL DE AGUA

 

Es importante, que desde que
iniciemos el trazo de los ejes
se vaya verificando el nivel del
terreno, para que, al momento
de desplantar la construcción
esta no tenga tantos
problemas en la nivelación. 

 
 
Antes de explicar como vamos a nivelar, explicaremos el uso de algunas 
herramientas para este fin: 
 
 
 
Nivel de burbuja. 
 
Este nivel es muy fácil de utilizar, lo único que necesitamos observar, es que la 
posición de la burbuja de aire que se forma en el interior de la manguera del nivel, 
esté centrada en las marcas. 
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Nivel con dos carátulas, para
la nivelación correcta, una
vertical y la otra horizontal. 

 
 
Si las burbujas no se encuentran en medio de cada tubo, quiere decir que no está 
a nivel, o sea, que no está derecho, en la superficie sobre la que está. Si la 
burbuja está desplazada, se tiene que bajar la parte del nivel hacia donde se 
desplazó, o elevar la parte opuesta al desplazamiento de la burbuja hasta que 
quede centrada entre las dos marcas. Ejemplos de cómo acomodar el nivel en las 
superficies. 

 
Tanto en superficies verticales u horizontales, el nivel debe
ser perpendicular. 
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Plomada. 
 
Se apoya la corredora o nuez, contra la superficie del elemento que necesitemos 
aplomar. 
 

 

La verticalidad del muro es sacada con la ayuda
del plomo. Si este se desplaza mucho hacia fuera
la verticalidad del muro esta errónea. 
 

 
 
Comenzamos a correr el plomo, deslizando el cordel, hasta que este llegue a la 
parte más baja del elemento que estamos aplomando, pero sin tocar el suelo. Si el 
plomo casi roza el elemento, el aplomo es correcto.    

 
 

 
Es indispensable verificar la verticalidad de los muros, desde el momento del
desplante de estos. 
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Manguera. 
 
 

 

Esta debe de ser transparente y con una
longitud no mayor de 15 m. 

 
Vamos a marcar una línea de 30 cms, a partir del piso, en el muro del vecino, si no 
hay colindancia, entonces lo marcamos en un polín, después a partir de esta línea 
marcamos un metro arriba, esta otra línea nos ayudará a definir todos los niveles 
de la construcción.  

NIVEL DE AGUA

 

Verificación del nivel, tanto para el desplante de muros como de piso. 

 
Se llena la manguera de agua, y un extremo se coloca en la marca de 1 m,  el otro 
extremo también se coloca en la marca de un metro del otro polín sin que se 
derrame el agua. Sobre el segundo polín se marca la altura que da el nivel de la 
manguera. 
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1.00

0.30

 

El nivel se debe de ir marcando en
cado unos de los extremos de las
colindancias, hasta llegar al punto de
inicio. 

 
Se mide la altura dada y se le resta el metro marcado en el polín, el resultado será 
el desnivel entre los dos puntos. 
 

NIVEL DE CALLE

NIVEL DE LA CASA
POLIN

0.15
0.15

0.15
0.45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para terrenos en desnivel, es
recomendable que se hagan
taludes para ir sacando el nivel
de la casa o en caso contrario de
relleno. 
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EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN DE CEPAS. 
 
 
Después del trazo vamos a correr niveles, es decir a nivelar el terreno, esto nos 
servirá para que no nos quede de lado la construcción, además que el nivel sirve 
para que la cimentación tenga el mismo nivel, pues todos los cimentos deben 
quedar a la misma altura y para determinar el nivel de piso cuando este terminado 
y por consiguiente la altura de los techos.  

 

 
Trazo de los ejes utilizando los
ejes ya previamente trazados. 

 
 
Ya se explicó con anterioridad, que sobre el eje marcado con cal, dejamos ya la 
mitad del  ancho del cimiento para un lado, y la mitad para el otro lado también 
marcado con cal, y junto a estas medidas dejamos aparte 10 cms., como se 
muestra en la figura: 

 

 

Trazo de ejes y líneas de
cepas y cimiento. 
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En el caso de encontrar al excavar, relleno de basura o escombro, es necesario 
rellenar nuevamente, de la misma forma que se recomendó el relleno para nivelar  
anteriormente. Al comenzar la excavación, debemos excavar también el espacio 
para los registros y albañales. (Ver medidas en sección de Instalaciones sanitarias). La 
tierra que salga de la excavación se dejará junto a las cepas, ya que volverá a 
necesitarse para rellenarlas. 

 
Deberá de cuidarse que la tierra de excavación no cubra las estacas empleadas 
en el trazo de la obra. El fondo de la excavación debe quedar nivelado, usaremos 
la manguera, comprobando el nivel en cada esquina de la excavación y cada 
cruce de cimiento. La medida del fondo de la excavación dependerá de nuestro 
tipo de suelo, ya que las dimensiones varían, estas las podremos ver en la sección 
de cimientos. 
 

 
 

Excavación de las cepas a mano, utilizando pala y pico.  
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PLANTILLA. 
 

 
La plantilla de cimentación será la base del cimiento, es necesaria para que el 
material con el que hagamos el cimiento, no se contamine. Existen varios tipos de 
plantillas, mencionaremos dos tipos: 
 
Pedacería de tabique: Una vez nivelado el fondo de la cepa, se compacta con un 
pisón de mano, sobre el terreno se acomoda los pedazos de tabique. 

 
 
 
 

 

 
 

 Las plantillas pueden ser de pedaceria de tabique, concreto pobre. 
 
Cuando se emplea pedaceria de tabique, se rellenan los huecos con mortero 
proporción  1:8 (1/2 bulto de cal, 4 botes de arena, 1 ½ botes de agua). La plantilla 
puede estar únicamente apisonada, esto es, que es opcional el rellenar los huecos 
con el mortero, y la altura de la plantilla puede ser de 5 a 15 cm de espesor. 
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CIMENTACION. 
 
 
Antes de iniciar la construcción de cimentaciones, hay que verificar que tipo de 
suelo es el terreno, los materiales que utilizaremos en los cimientos y la casa que 
queremos. Los cimientos son importantes, las cimentaciones pueden ser de 
piedra, concreto armado y ciclópeos. 
 
En cualquier tipo de cimentación existen las cimentaciones intermedias y 
exteriores o de colindancia, que dependiendo del terreno y de la casa que se vaya 
a construir, serán las dimensiones que se requieran en cada una de ellas. 

  
 
 

Elevacion lateral 

Zapata  

Castillo  
Trabe o cadena de
desplante 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Cimentación intermedia y de colindancia. 
 
 
 
Tampoco hay que olvidar de dejar en la cimentación las preparaciones para los 
tubos del drenaje y agua. Y el sitio donde vamos a anclar los castillos. Las 
preparaciones son los huecos donde colocaremos las tuberías, si no las dejamos 
luego el trabajo es doble. 
 
 

Pendiente del 2% 

 
 

Ilustración del tendido de tubería de
drenaje, pasando por una parte de la
cimentación.  
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Cimientos de mampostería. 
 
 
En este caso de cimentaciones se usa la piedra braza asentada con mortero, y la 
proporción de este mortero es: 
 

• 5 botes de arena 
• 1 saco de mortero 
• 2 de agua 

 
 

 
Cimentación hecha de 
piedra braza. 

 
 
 
Es importante recordar que se deben humedecer las piedras para que estas no 
absorba el agua del mortero, de la misma forma, debe humedecerse el fondo de la 
excavación, cuidando que el agua no forme charcos. La inclinación que lleva este 
tipo de cimentaciones se llama escarpio. 
 

NIVEL DE DALA

CACHETE

YUGO O CALZA

SEPARACION DE
VARILLA

TRENSOR DE
ALAMBRE

CIMENTACION

 

Ilustración de los elementos que 
componen una cimentación de 
mampostería. 
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Cimientos de concreto armado. 
 
En estos tipos de cimentaciones, hay que colocar una cama de acero, tanto en el 
sentido vertical como el horizontal, para después desplantar la trabe que formara 
la cimentación de concreto, además que se deben de prepara los castillos para su 
colado monolítico con la cimentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos de cimbra, que se emplean
para el colado de una cimentación de
concreto armado. 

con roscas en los extremos, placas y
tuercas y una camisa de tubo que 
i d d

triplay

de 1"

8. Tensores de varilla roscadas, varillas
7. Silletas de varillas o calzas

6. Cachetes de duelas o tablas de

5. Tablas de 10 x 20 cm con espesor
4. Horquetas de 2 x 2" @ 65 cm
3. Atiesadores de 2 x 2" @ 50 cm
2. Patas de 2 x 2" @ 70 cm
1. Estacas de 2 x 2" @ 50 cm

Armado de la base de la 
zapata y un castillo. 

 
Debemos tomar en cuenta, los recubrimientos para la varilla, que serían 1.5, como 
se indica en el ejemplo de zapata: en algún momento será necesario el traslapar la 
varilla cuando esta ya no alcance; estos traslapes deben de ser mínimo de 40 
cms: 
 

0.40minimo

AlambronNo.18

 

Los traslapes de las varillas debe
de ser como mínimo de 40 cms. 
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La medida de la zapata depende de nuestro tipo de terreno y del número de 
niveles de la casa como se muestra en la tabla: 
 
 

ZAPATA INTEMEDIA 
 Suelo blando Suelo medio Suelo duro 

Ancho A       (m) 1.00 1.80 0.60 0.80 0.60 0.60 

Peralte B      (m) 
 

 
0.15 

 

 
0.25 

 

 
0.15 

 

 
0.15 

 

 
0.15 

 

 
0.15 

 
Armado C 

#3 @ 20 cm 
 

#3 @ 20 
cm 

 

#3 @ 15 
cm 

 

#3 @ 20 
cm 

 

#3 @ 20 
cm 

 

#3 @ 15 
cm 

 

#3 @ 20 
cm 

 

Armado D 
#3 @ 30 cm 

#3 @ 30 
cm 

#3 @ 30 
cm 

#3 @ 30 
cm 

 

#3 @ 30 
cm 

#3 @ 30 
cm 

#3 @ 30 
cm 

 
 
 

ZAPATA INTEMEDIA 
 
 

Suelo blando Suelo medio Suelo duro 

Ancho A 
 

1.00 
 

1.50 
 

0.60 
 

0.80 
 

0.60 
 

0.60 
 

Peralte B 
 

0.20 
 

0.30 
 

0.20 
 

0.25 
 

0.20 
 

0.20 
 

Armado C 
#3 @ 20 cm 

 

#3 @ 15 
cm 

 

#3 @ 10 
cm 

 

#3 @ 15 
cm 

 

#3 @ 10 
cm 

 

#3 @ 15 
cm 

 

#3 @ 10 
cm 

 

Armado D 
#3 @ 30 cm 

#3 @ 30 
cm 

#3 @ 30 
cm 

#3 @ 30 
cm 

 

#3 @ 30 
cm 

#3 @ 30 
cm 

#3 @ 30 
cm 

 
 
 
 
Debemos tomar en cuenta los dos tipos de zapata, que son la llamada 
“medianera”, y la de “colindancia”, las formas son las que se indican en la 
ilustración.      En las zapatas de colindancia es necesario poner tabique o tabicón 
entre el cimiento y el terreno, los tabiques, se pegan por su cara más angosta. 
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Ilustración de las zapatas, las medidas son esquemáticas y 
dependen de cada proyecto. 

 
 
Después debemos armar nuestra cimbra, poniéndole siempre diesel o aceite 
quemado antes de colar. El siguiente paso será el colado de concreto. El concreto 
lo preparamos con:  
 

• 1 Bulto de cemento. 
• 3 ½  Botes de arena. 
• 5 Botes de grava. 
• 1 ½ Botes de agua. 

 
Ya se mencionó, que la grava y arena debe de venir sin basura, que el cemento 
no debe de venir húmedo y sin bolas, el agua tiene que estar limpia, sin lama y sin 
jabón. Otro consejo es tener todo a la mano y listo para ser usado, no debe haber 
basura en donde se vaya a colar. Al momento de colarlo hay que “ vibrarlo “, esto 
es, picarlo con una varilla, y pegarle a la cimbra con un martillo, todo esto con el 
objetivo de que el concreto entre en todos los huecos que pudieran quedar. 
Después de 2 días, tenemos que descimbrar, y después curarlo, es decir, bañarlo 
con agua cada 4 horas durante  3 días. Finalmente debe impermeabilizarse la 
parte superior de la contra trabe, de la misma forma como impermeabilizamos la 
dala de desplante de la zapata de piedra. 
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Cimentación de concreto ciclópeo. 
 
Este tipo de zapata, puede tener la ventaja de ser más económica y más rápida. 
Es útil usarla, cuando estemos en terrenos donde dispongamos de piedra bola  
con tamaño de 10 a 30 cm. En este caso la zapata tiene una forma rectangular  la 
altura de esta debe ser mayor o igual a la base. Para hacerla, sigamos los 
siguientes pasos: 
 

• Se hace primero el colado de concreto en la cepa. 
• Después, sin dejar pasar mucho tiempo, vamos colocando en forma 

uniforme las piedras, sin saturar el cimiento; esto con el objeto de evitar que 
queden huecos si primero colocamos las piedras y luego colamos. 

• Sobre este tipo de cimiento también se colocan cadenas o dalas de 
desplante, estas las armamos con 4 varillas de 3/8” y estribos del #2 a cada 
20 cm. 
Debe de tener una altura de 30 cm, contando ya el recubrimiento, que sería 
de 2 cm por cada lado de la dala. Su espesor sería al igual al ancho del 
muro que utilicemos. 

• Los castillos deberán ir amarrados a la dala de desplante. 
 
 

 
 
 

Cimentación ciplopia, a partir de piedra bola y concreto.  
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REGISTROS 
 
 
El drenaje, como se mencionó en el capítulo dos de planeación de una vivienda, 
debemos tenerlo ubicado desde antes de empezar la obra, y tomar en cuenta e 
informarnos en donde está la conexión municipal para el drenaje, a la cual nos 
conectaremos; ahora veremos un ejemplo de cómo se ubica en el croquis la 
instalación sanitaria: 
 

      
 
 Plano de instalaciones sanitarias, los ramales deben de iniciar donde

se tenga una salida de desagüe de aguas negras.  
 
El trazo del drenaje se hace desde el baño, cocina, patio de servicio, y todos los 
lugares en los que se vayan desechos, después estos desechos se dirigen a los 
registros, finalmente del registro, los desechos van a la red municipal. 

 
Cuando un muro y el drenaje corran en el mismo sentido, será necesario darles 
una separación mínima de 1 m, el drenaje va en línea recta y donde sea necesario 
que cambie de dirección, es necesario colocar otro registro. De preferencia en 
piezas no habitables. Entre cada registro no debe de haber una distancia mayor a 
10 m, el último registro se deja a 1 m de la banqueta, es necesario hacer registros, 
ya que estos sirven para  destapar la tubería cuando esta se obstruye, el 
procedimiento para hacer los registros será el siguiente: 
 
Trazar en el terreno por donde va a pasar la tubería, y donde se ubicarán los 
registros. Se deben determinar los dos extremos de la tubería, uno de los 
extremos es la conexión domiciliaria, que se encuentra bajo la banqueta, en caso 
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de que este no se encuentre, se solicita a las autoridades la construcción, 
indicando el lugar donde queremos conectarlo. Conviene que cuando sea posible, 
el drenaje pase por fuera de la construcción, por si hubiera algún problema, la 
reparación sería más fácil. El otro extremo de la tubería, es la que determina el 
servicio que quede más alejado del frente del terreno, ya sea un baño, la cocina, 
patio de servicio, etc., conviene saber en que lado entrarán las aguas negras al 
registro, y de que lado saldrán, con el fin de saber, de que lado lo inclinaremos, 
para que sea más fácil el desalojo de líquidos. 

 

 

El sentido de la tubería es muy importante para 
el desagüe natural de las aguas negras. 

 
La excavación para los registros debe tener un ancho suficiente para que pueda 
trabajar una persona dentro de ella. El fondo de la caja del registro se hace con 
una plantilla de pedacería de tabique de 5 cm de espesor, pegada con una mezcla 
de cal y arena proporción 1:5. El registro debe tener un firme con una proporción 
1:3:6, sobre el cual irá un canal que se hace con medio tubo de concreto, con 
dirección al desagüe, con la intención de orientar la salida de aguas negras, este 
firme lleva una pendiente de cada lado, como se ve en la ilustración, para que se 
conduzcan los líquidos.  
 
Los muros del registro se harán con tabique de barro rojo recocido, pulido en su 
interior con una mezcla de mortero cemento-arena. Las dimensiones del registro 
deben ser de 0.40 x 0.60 x 1.00 de profundidad, aunque estas dimensiones 
dependen de la profundidad a la que lo hagamos: 
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REJILLA PRECOLADA MARTELINADA

PIEZA PRECOLADA MARTELINADA

MURO DE TABIQUE ROJO

MORTERO

APLANADO PULIDO

RELLENO

1/2 TUBO DE ALBAÑAL

FIRME DE CONCRETO

REGISTRO 40 X 60

 

Corte de un registro, así
como los elementos que lo
componen. 

 
 
Hasta 1 m mínimo de profundidad    40 x 60 cms. 
1 a 2 m mínimo       50 x 70 cms. 
Más de 2 m        60 x 80 cms. 
 
Los registros deben cubrirse con una tapa de concreto, colada en un armazón 
metálico (este se puede encontrar en cualquier ferretería), estas se conocen como 
marco y contramarco para tapas de registro, estas tapas son recomendables para 
los registros que se encuentran en interiores de las viviendas y patios, para 
facilitar el movimiento de las tapas cuando se necesite destapar o limpiar. La tapa 
debe de ser del mismo material que el fondo del registro. También debemos de 
tener cuidado de que la tapa corresponda al nivel de piso terminado, para evitar 
desniveles. 
 
El contramarco se coloca sobre los muros de los registros fijando las pijas con 
mezcla dentro de los huecos hechos en el tabique. 

 

 
 

Otro detalle de registro y los elementos que los componen. 
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Tenemos que tender la tubería sanitaria, para esto sigamos las indicaciones que 
damos a continuación: 

• Los tubos de salida de muebles de baño o cocina, tienen que ser del mismo 
diámetro. Se recomienda emplear tubería de 15 cms, ya que los tubos de 
10 cms se tapan con facilidad. 

• La tubería puede ser de fierro galvanizado, fierro fundido o de PVC. 
• La tubería horizontal debe tener una pendiente de 2cms. por metro, es 

decir, que por cada metro de tubo, se incline 2 cms. 
• En el baño debe ponerse dos céspoles de bote, uno para la regadera y otro 

para la limpieza del baño, este también sirve para desaguar el lavamanos. 
• La tubería con dirección al drenaje, nunca debe tener pendientes en sentido 

contrario, debe ser lo más recta posible, y no meter codos de 90º, para 
evitar que en ellos se den problemas como, el que se tapen. 

• Las uniones de los tubos de los diferentes muebles, deben tener 45º. 
 
         

 

Detalle de los cambios de dirección de las tuberías, estos se 
deben de hacer a 45 grados. 
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MUROS 
 
 
Los muros son los elementos que cargan la losa, son muy importantes para la 
estabilidad de la vivienda, por lo que debemos cuidar su proceso de construcción y 
de esta forma evitar riesgos o accidentes. El tipo de material que elijamos, será el 
que tengamos que usar para toda la construcción de la vivienda. 
 
Muros de tabique rojo recocido. 
 
Tabique de barro rojo recocido, sus medidas son: 0.07 x 0.14 x 0.28 m; rinde 
aproximadamente 50 piezas por m2 de muro. El tabique puede acomodarse de 
tres formas diferentes: 
 

0.07

0.28
0.14

 

Dimensiones del tabique
rojo. 

 
El muro de tabique de barro rojo recocido, puede tener dos acabados: 
 
 
Acabado aparente. 

 

Muro aparente, con las juntas bien
definidas de 1 a 2 cm de
separación. 

 
 
Cuando dejamos este acabado, el muro no se necesita del aplanado o repellado, 
lo que se necesita, es cuidar el espesor de la junta y limpiarla con un alambrón de 
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¼  o con la cabeza de un clavo de 4 pulgadas. Este acabado es más lento, pero a 
su vez tiene una apariencia muy agradable y es más barato. 
Acabado común. 
 

 

Muro sin acabado aparente, pero
también hay que cuidar que el
grosor del empalme sea
uniforme 

 
También se le llama no aparente, porque al terminar se le pone yeso o mortero 
cemento-arena. Es más rápido que el muro aparente. El mortero para juntear el 
tabique será con la siguiente proporción: 
 

• 1 bulto de cemento 
• 5 botes de arena 

 
Se le agrega agua, hasta que logremos una mezcla pastosa y maleable: 
 

• Lo primero que tenemos que hacer, es asegurarnos que la dala de 
desplante  este impermeabilizada. 

 

1. Colocación del 
chapopote

chapopote

3. Colocacion del
carton asfaltico

 
 
 Impermeabilización de la cimentación o después de colocar la segunda

hilada de tabiques, se debe de cuidar que la superficie este limpia. 
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• Humedecer las piezas que vayamos a utilizar. 
 
 

 

El tabique rojo se debe de
humedecer, para evitar que
absorba el agua de la mezcla. 

 
• Limpiar y mojar la superficie de la dala, donde comenzaremos a pegar los 

tabiques. 
 

 

Limpieza de la dala de desplante. 

 
 

• Colocar un hilo, que nos servirá de guía, para la colocación de los tabiques, 
a una altura de 20 cm. 

 
• Ponemos la mezcla en la dala, para comenzar a pegar los tabiques, 

limpiamos las rebabas y colocamos el primero, asentamos este tabique 
moviéndolo hacia adelante y atrás, cuidando que el espesor de la junta se 
conserve. En el ejemplo, observamos que las piezas, son de bloque, y 
aunque la colocación del bloque varía, para efectos de cómo colocar las 
piezas, es lo mismo, así que sigamos los pasos con los tabiques. 
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a) Colo
c) Acom
de la m

• Para los 
tabique, 
el no reb

 

a)
  
b) 
         

cación de mezcla; b) Desplante de la primera hilara de ta
odo y alineación del primer tabique y Limpieza del exce

ezcla. 

siguientes tabiques, necesitamos poner mortero
para que al ponerlo junto al primer tabique, se un
asar el máximo de 2 cm para las juntas laterales.
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c)
 bique;
dente

 en la cabeza del 
a a él, respetando 
 

 

 
Colocación del siguiente tabique. 



                 
• Se hará la segunda hilada se sigue el mismo procedimiento. 
• Para verificar que el muro esté a plomo, debemos pasar la plomada a cada 

5 hiladas. 
• Al llegar a la altura de 1.50 m, será necesario que coloquemos un andamio 

para poder seguir colocando las hiladas. 

 

Desplante de la segunda hilada y andamio para el
siguiente desplante de muro. 

 
 

• En los espacios donde vamos a poner castillos, se dejan los tabiques en 
forma dentada, para que el concreto tenga mejor adherencia. 

 

 

Muro de tabique hueco, con varillas
ahogadas en el interior del mismo. 
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Vista de los muros y los espacios para
ventanas y puertas. 

                    
  

• No olvidemos dejar los huecos para puertas y ventanas. 
 
 
 
Muro de Tabicón. (Cemento – arena) 
 
 

• Este no debe mojarse antes de ser 
colocado. 

• Sus dimensiones son 0.10 x 0.14 x 
0.28. 

• Este tipo de tabique  requiere 
repellado y / o aplanado. 

• La junta no debe exceder de 2 cm. 
• El procedimiento constructivo es el 

mismo que con el tabique. 
 
 
 

 
 
Muro de block. 
 

• Dimensiones  0.15 x 0.40 x 
0.20. (El más usual). 

• Hecho de cemento –arena. 
• 1 millar rinde 83 m2 de muro 

aproximadamente. 
• No se humedece antes de 

colocarlo. 
• Para que la vivienda sea 
caliente en invierno y fresca en 
verano, rellenamos los huecos del 
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block con tierra. (Independientemente de los refuerzos de acero que debe tener) 
 
El muro de block, requiere un proceso constructivo diferente al muro de tabique o 
de tabicón. No requiere del uso de castillos como los que conocemos, a diferencia 
del muro de tabique necesita refuerzos de acero vertical y horizontal, al refuerzo 
horizontal se le llama “escalerilla”, y el refuerzo vertical consiste en varillas de 3/8” 
ahogadas desde el cimiento, a una distancia, de la mitad de lo que el muro tendría 
de altura, y después se traslapa con su otra mitad, dando los 40 cm de traslape, 
tanto de una varilla como de la otra. 
 
El muro de block se desplanta también sobra la cadena de desplante del cimiento 
de piedra, o sobre el cimiento de concreto. Las escalerillas que ya mencionamos, 
irían a cada 3 hiladas. Los refuerzos verticales a manera de castillos, van a cada 
1mt. Estas varillas no llevan estribos, y se van amarrando con alambre recocido a 
la escalerilla. 
 
Para las instalaciones, el proceso es muy sencillo, ya que dentro de los huecos, se 
van colocando. En caso de ser necesario, como para los contactos, ranuramos la 
pieza, en los demás casos, donde no sea necesario ranurar, no se recomienda 
hacerlo, ya que la pieza pierde solidez. 
 
Por lo tanto el proceso es el siguiente: 
 

• Dejar las varillas de refuerzo vertical ahogadas en el cimiento, antes de 
comenzar, estas varillas deben de tener la mitad de la altura del muro que 
realizaremos, y debe de ir 1 varilla de 3/8” a cada 60 cms. y en todos los 
cruces como se indica en las figuras.  

• Asegurarnos que la dala esté impermeabilizada. 
• Limpiar la superficie de la dala, para la mejor adherencia de la pieza por 

medio del mortero.  
• Colocar el hilo guía, con una altura, que depende de la pieza que 

seleccionemos. 
• Comenzamos a colocar las piezas, del mismo modo que con las piezas de 

tabique. 
• A cada 3 hiladas, colocar una escalerilla. 
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Muro de block hueco y la
colocación de este, con sus
accesorios. 

 
 

• Al terminar el tramo de varilla vertical, traslapar otra, dejando 40 cms, de 
ambas varillas para el traslape. 

Ahogar las instalaciones en los huecos del block. 
 
 
Muro de adobe. 
 
 
El muro de adobe, es uno de los más usados en todo  nuestro país, tiene muchas 
ventajas: 
 

• Vista muy agradable, que se adapta al entorno. 
• Al dejar el material aparente tiene mejor vista y menor costo. 
• Fácil de fabricar. 
• Excelente aislante térmico y acústico. 
• Resistente a insectos. 
• Resistente a fuego. 
• Fácil de moldear. 
• Fácil de trabajar, perforar y reparar. 

 
En este manual, recomendamos el uso de refuerzos en la estructura de la 
vivienda, esto es, el uso de dalas, castillos, cadenas, etc. Debido a que según 
estudios hechos por diversas fuentes, una casa de adobe generalmente puede 
caerse con un sismo, por la falta de refuerzo en su estructura, ya que en muchos 
lugares, utilizan techos demasiado pesados para lo que puede soportar el muro, 
los muros son muy altos, o los claros son muy grandes, más de lo que podría 
soportar cualquier estructura sin refuerzo,  no hay la suficiente adherencia entre 
las piezas, la calidad es pobre, ya que al no poner la suficiente paja, la adherencia 
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es menor entre las piezas. En este caso daremos todas las recomendaciones para 
que su vivienda de adobe sea segura, económica y rápida de construir. 
 
Recomendaciones: 
 

• Este tipo de viviendas se construyen en zonas donde abundan los bancos 
de arcilla. 

• No se recomienda el uso de mortero del mismo material, debido a la escasa 
resistencia, por lo tanto nosotros recomendamos el mortero de cemento, 
preparado como indica la parte de fabricación. 

• El suelo elegido para los adobes debe ser limpiado de materia orgánica y 
de piedras. 

• El muro de adobe puede desplantarse en cimientos de concreto o de 
piedra. 

• Estos cimientos deben sobresalir una altura mínima de 30 cms. del nivel del 
piso. 

• La altura máxima del muro debe ser de 3 m. 
• No perforar muros para instalaciones. 
• Refuerzos en puertas y ventanas. 
• Rigidizar techos y muros entre sí, por medio de las cadenas que colocamos 

sobre los muros y que se amarran con los techos. 
• Los adobes no deben mojarse antes de utilizarse. 

 
De esta forma, la vivienda construida con muros de adobe, puede ser igual o más 
segura que una vivienda de tabique o de tabicón, si se maneja con las 
recomendaciones adecuadas. Los procesos constructivos para trabes, cimientos, 
castillos, etc., puede ser el mismo que en el del muro de tabique. 
 
Fabricación: 
 

 
 
 Fabricación artesanal de adobes y la colocación de estos en los

muros.  

 87 



 
1. Al suelo que seleccionemos, que sea de tipo arcilloso y sin materia orgánica ni 
piedras, le agregamos paja en fibras de 10 cm aproximadamente. Vamos a poner 
por cada parte de paja, seis partes de arcilla. La paja se pone, para reducir el 
agrietamiento del adobe. 
 
Agregamos a la revoltura medio litro de emulsión asfáltica fraguado medio, de esta 
forma se estabiliza y se logra una resistencia tres veces mayor a la de un tabique. 
También agregamos a la mezcla un puño de jabón en polvo. 
Con estos elementos logramos una impermeabilización completa y una vista muy 
agradable. 
 
2. Después remojamos la mezcla, mínimo 48 horas. 
 
3. Después de las 48 horas, vamos a elaborar los adobes en moldes de madera, 
estos moldes deben estar limpios cada vez que se utilicen, y sus medidas son 
opcionales, en este caso utilizaremos las dimensiones de un tabique rojo, que son 
7x14x28 cm. Los bloques de adobe se dejan secar a la sombra por una semana, 
en un área limpia y plana cubierta con arena fina, colocadas de canto para que 
sequen totalmente. 
El tiempo mínimo de secado será de 15 días, si los bloques de adobe se rajan 
mientras se estén secando, quiere decir, que necesitamos  añadir más paja o 
arena gruesa a la mezcla. 
4. Al secar completamente los bloques de adobe, los podemos apilar hasta ser 
usados. 
 
5. Los adobes son asentados con mortero cemento - arena 1:5, también puede 
usarse el cemento - cal hidratada - arena en proporción 1:1:5. Los morteros 
pueden aplicarse con su color normal, de la misma forma que lo colocamos en el 
muro aparente de tabique rojo, esto era por medio de una espátula, y / o agregarle 
color. 
 
El muro de adobe se coloca cuatropeado al igual que el tabique,  usamos una 
plomada para asegurarnos que el muro este a nivel. La colocación de este tipo de 
muro no se complica, si seguimos las indicaciones generales de los muros de 
tabique. 
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Desplante de los muros de adobe y el secado
de  estos en lugares libres de la humedad. 

 
 
 
 
 
Muros de panel. 
 
 
Podemos encontrar en el mercado diversas marcas de paneles, estos son piezas 
de medidas de 1.22 x 2.44 m, que tienen en ambas caras malla electrosoldada y 
por dentro poliestireno, se recubren con una capa de mortero  por los dos lados 
para proporcionar mayor resistencia, y sobre este se pueden aplicar  todo tipo de 
acabados, desde pintura, azulejo, tapiz, etc. Ventajas: 
 

• Este tipo de estructura es igual de resistente que la del sistema tradicional. 
• Este tipo de sistema es económico. 
• Es un sistema rápido y fácil de colocar. 
• Es aislante térmico y acústico. 
• Lo recomendamos para viviendas de dos niveles. 
• Cubre claros de 4.00 y 4.5 m. 
• Se le puede dar cualquier forma. 
• También se puede utilizar como muro divisorio. 
• Podemos hacer con este material, muebles interiores. 
• Las instalaciones se pueden alojar dentro del muro. 
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Ilustración de un muro de
panel. 

 
 
Colocación: 
 
Según la marca de panel que adquiramos, veremos que hay ligeras diferencias en  
su colocación, en general, recomendamos el uso de panel de 3” de tipo 
estructural, para toda la estructura. 
 
1. Con anterioridad, en la cimentación tenemos que ahogar varillas de 3/8”, de 40 
cm de altura a partir del nivel terminado del cimiento, a cada 40 cm. Estas varillas 
llevan un gancho, que queda ahogado en el concreto, y deben de ir cuatropeadas, 
como se ve en la ilustración. 
 
 

 

Verificación de las anclas antes de
colocar el panel. 

 
 
2. Insertamos cada panel en las varillas que dejamos ahogadas, estas varillas 
deben de quedar  entre la malla y la espuma. Después las amarramos con 
alambre recocido y quemamos un poco del poli estireno por detrás para que al 
aplicar el mortero se tenga mejor agarre. 
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3. Los paneles se unen entre sí con mallas unión por ambas caras, esto se hace, 
uniendo con alambre recocido la malla unión y la malla del panel. En las esquinas 
es el mismo procedimiento, solo que doblamos en ángulo de 90º la malla. También 
se pueden reforzar con malla zigzag, o con varillas de 3/8”, a cada 61 cm, 
amarradas a la malla del panel, con alambre recocido. 
 

 

Fijación de los paneles en
las esquinas o en la juntas
de estos. 

 
4. Para las puertas y ventanas, primero marcamos con un plumón el área que 
vamos a recortar, y después se retira esa área de malla y poliestireno, cortando la 
malla con pinzas o cizallas, y retirando el poli estireno con algún elemento 
cortante, o aplicándole fuego directamente. 
 
                   
 

 

Corte del espacio de la ventana o
puerta, reforzando esta en ambos
lados del corte. 

 
Las esquinas de los marcos de puertas y ventanas se refuerzan en la parte 
superior con varillas de 3/8”. 
 
5. Para colocar las instalaciones, se marca donde las ubicaremos, se corta la 
malla, se quema el poli estireno con un soplete, también puede cortarse; se coloca 
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la tubería, y luego reconstruimos ese espacio con malla, amarrándola al panel con 
alambre recocido No.18. 
 

 

 
 
 Instalaciones eléctricas y aplanados en los paneles, en

ambas caras de estos.  
 
 
Las chalupas, llaves, registros, etc, se amarran al panel, y si es necesario se 
recorta una sección para introducirlas. Siempre que por algún motivo necesitemos 
cortar la malla para meter alguna instalación, es necesario volver a colocarla. 
 
6. Para asegurar la cuadratura de la construcción y tener aplanados uniformes, 
antes de comenzar con la aplicación del mortero, tenemos que plomar y alinear 
muros y losas, utilizando tensores y puntales, empezando por una esquina de la 
construcción. 
 
                           

 
 
 Tanto la verticalidad debe cuidarse desde el desplante de los

paneles, como en la colocación de los polines que irán a
sostener el techo. 
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7. Para la colocación de la losa tenemos que seguir algunos pasos: a) Apuntalar, 
esto lo hacemos a partir de polines, dejando una distancia entre las vigas 
madrinas de 60 cms máximo, y entre pies derechos de 1.20 m, máximo a lo largo 
de las vigas madrinas. 
 

 

Ilustración de la ubicación de los
polines. 

 
b) Tenemos que dejar una contra flecha, esto quiere decir, que en la parte                          
central de la losa, la cimbra se eleva más, para contrarrestar, ya que siempre al                   
momento de descimbrar, la losa se cuelga, y de esta forma, lo que se llega a                
colgar, gracias a la contra flecha, queda al mismo nivel que el resto de la losa. 
Para calcular cuánto tenemos que dejar la contra flecha, tenemos que hacer un 
sencillo cálculo: 

L/180 
 
Donde: L = Claro corto 
 
Pondremos un ejemplo: Si nuestra losa, tiene una distancia en el claro corto de 
3.50 m, entonces: 
 
L = 3.50 m  :.  3.50/1.80 = 1.94 
 
Por lo tanto tenemos que elevar los polines 1.94 metros más. 

 

 

En este caso, los polines que
vayan en medio hay que elevarlos
hasta 1.94 m, mas que los otros
que estas a 1.80 m. 
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La losa tiene que ir reforzada con varilla de 3/8”, para esto haremos unas 
nervaduras a cada 60 cm  en ambos sentidos, sin cortar la malla, pero haciendo el 
orificio que debe de ser de aproximadamente 3 cm de profundidad, la varilla entra 
continua hasta el otro lado. 
 
 

 

Refuerzos en la losa y
colado de esta, colocando
una tabla para evitar
deformaciones en los
paneles 

 
 
En las esquinas tanto interiores como exteriores, se refuerza también con 
esquineros a todo lo largo de la losa, y en el otro sentido se hace la misma 
operación. Necesitamos poner una dala de coronación en todo el perímetro de la 
losa, y para esto, necesitamos quitar el poli estireno del panel superior, en una 
dimensión del ancho del muro, para que quede encima de este; hacer el armado 
tradicional de la dala, con varillas de 3/8” y estribos del  No.2 a cada 15 cm 
Finalmente colamos todo junto, o sea, la dala y la losa. La losa debe de tener un 
recubrimiento de concreto de 4 cm a partir del poli estireno, excepto donde estén 
las nervaduras de las varillas, en donde debe medir 7 cm. 
 

 

Detalles de los juntas en los
paneles, mas comunes. 
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Usaremos un concreto de la siguiente proporción: 
• 1 bulto de cemento. 
• 4 ½ botes de arena. 
• 6 botes de grava. 
• 1 ½ botes de agua. 

 
Para colar el concreto, debemos antes colocar tablones sobre el panel para poder 
pasar mientras colamos, de esta forma, tenemos que comenzar colando en el 
centro de la losa, evitando acumular más de un bote en una zona pequeña del 
panel. Para el aplanado requerimos de una proporción de: 
 

• 1 bulto de cemento. 
• 4 botes de arena. 

 
Debemos cuidar la cantidad de agua que agreguemos para poder manejar la 
mezcla en forma de pasta. Usar medio bulto de cal, ayuda a mejorar el 
comportamiento del acabado. El grosor del recubrimiento, debe de ser de 2.5 cm, 
por ambos lados. El aplanado será en dos etapas: 
 

• Aplicamos el mortero de abajo hacia arriba, y con un espesor de 1 cm, esto 
es, hasta el espesor de la malla, por ambos lados del panel. 

• La segunda capa de mortero se aplica cuando la primera ya fraguó. 
• Humedecemos esta primera capa, y sobre la misma, comenzando 

nuevamente de abajo hacia arriba, comenzamos a cubrir la malla, 
completando el grosor de los 2.5 cm, por ambos lados del panel. 

 
 
Muro de tierra. 
 
 
Para el muro de tierra necesitamos, que el cimiento sea de piedra, y que salga 30 
cm, del nivel del piso. Debemos de recordar que para cualquier tipo de muro que 
utilicemos, debemos antes impermeabilizar el cimiento o la dala de desplante del 
mismo. Reforzamos las esquinas con castillos, armados de la misma forma que en 
la casa de tabique. 
 
El proceso para el muro de tierra es muy sencillo, el material que usaremos para el 
muro de tierra será: 

• Tierra 
• Cemento 
• Cal 
• Malla de gallinero 
• Pisón 
• Tablas para cimbrar. 
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Proceso:  
 
1. Colocamos la malla de gallinero, de forma que cubra todo lo largo y ancho del 
muro que trabajaremos, amarrándola con alambre recocido No. 18 al acero de los 
castillos. 
 

 

Fijación de un muro de tierra,
empleando elementos naturales
como el carrizo como estructura de
rigidez. 

 
2. Colocaremos las tablas para cimbrar, solo en la parte baja, a una altura del 
piso de 30 cm,  ya que con esta técnica, el muro se va construyendo por 
partes. 
 

• La tierra a utilizar, tiene que cernirse, para que quede libre de basura y 
desechos orgánicos. 

• La proporción que  necesitamos de cemento, cal y arena, será de 1:1:4. 
• Ya que tenemos la mezcla, comenzamos a colar en la cimbra, 

apisonando.  
 
En este tipo de muro, puede quedar una mezcla diferente para cada lado, en este 
caso en el exterior, la mezcla puede llevar, asfalto, chapopote. 
 

 

Cimentación basado en tierra, y el
desplante de la primera fila del muro. 
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• Al secar la tierra del bloque que colocamos, quitamos las tablas y las 
colocamos más arriba, para hacer la siguiente parte del muro. 

 

 

Desplazamiento de la cimbra
para el siguiente hilada del muro.

 
 
 
Muros divisorios 
 
 
Dentro de los muros divisorios tenemos infinidad de tipos, para fines de este 
manual, mencionaremos dos muy útiles, fáciles y rápidos de colocar: 
 
 
Muro de tabique capuchino. 
 
 
Este tipo de muro, se hace de tabique de barro rojo recocido, colocado de el lado 
más delgado, es decir, del lado de 7 cm, se coloca de la misma forma que con el 
muro normal, o sea, cuatropeado, asentado con mortero cemento - arena, con 
juntas de no más de 2 cm. Las ventajas de este tipo de muro son, entre otras: 
 

• Menos gasto de material. 
• Rápido en su colocación. 
• Fácil de colocar. 
• Se  puede colocar en cualquier parte de la casa, excepto donde 

necesitemos que los muros carguen. 
• El muro puede quedar aparente, de este modo se reduce aún más el gasto. 
• Al dejarlo aparente tiene una apariencia agradable. 
• También podemos ponerle cualquier tipo de acabado. 

 

 97 



 
 
 
 
Mu
 
 
Dep
gen
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pan
mód

 
 

 

Es la forma tradicional de colocar
los muros, pero lo que lo diferencia
es que no se hace del lado de la
base, sino que se pega de una de
las caras, es decir el lado mas
angosto. 
 

ro de panel de yeso. 

endiendo la marca del panel de yeso, las características pueden variar, en 
eral este tipo de panel solo se coloca en exteriores, ya que no resiste la 
edad, pero existen algunas marcas en el mercado que cuentan ya con un 
el repelente al agua y / o resistente al fuego. El panel de yeso, viene en 
ulos de 1.22x2.44 m, necesita para su colocación de: 

 

pija
Perfacinta

Poste Canal de amarre

Angulo
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Ventajas:  
 

• Se le pueden hacer vanos para puertas y ventanas. 
• Se le puede dar cualquier acabado. 
• Es fácil de transportar. 
• Por su ligereza, se puede colocar en cualquier parte de la casa. 
• No necesita de mano de obra especializada para su colocación. 

 

POSTE CENTRAL #1 DE 32 mm. X 63 mm. 

CANAL #2 SUPERIOR DE 32 mm X 63 mm. DE CALIBRE 24

POSTE DE UNION #3 DE 50 mm. X 63 mm. 

CANAL #2 INFERIOR DE 32 mm X 63 mm. DE CALIBRE 24

DE CALIBRE 24 A CADA 61 CMS.

DE CALIBRE 24 A CADA 61 CMS.

FORRO DE PRIMERA CARA DEL MURO
CON TABLEROS PLYCEM DE 8 mm.
PARA INTERIORES O DE 11 mm. PARA
EXTERIORES Y MUROS HUMEDOS.

EXTERIORES Y MUROS HUMEDOS.
PARA INTERIORES O DE 11 mm. PARA
CON TABLEROS PLYCEM DE 8 mm.
FORRO DE LA SEGUNDA CARA DEL MURO

TORNILLO A CADA 30 cm.

RECUBRIMIENTO

REFUERZO PARA EL APOYO
DE LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS, HIDRAULICAS,
SANITARIAS, ETC.

JUNTA 

ACCESORIOS:

TORNILLO TECK BROCA AVELLANADOR #8 X 1 1/4", PARA
FIJAR TABLERO PLYCEM A LA ESTRUCTURA METALICA
HASTA CALIBRE 10.

TORNILLO TECK EXTRA PLANO #8 X 9/16" PARA FIJAR
METAL A METAL HASTA CALIBRE 12

MORTERO EPÓXICO (PEGACEM) PARA JUNTA INVISIBLE
APLICADA EN LA UNION DE DOS TABLEROS.

COMPUESTO ACRILICO PARA JUNTAS, PARA RESANAR
LA CABEZA DE TORNILLOS Y OTRAS IMPERFECCIONES.

 
 Muro de tabla roca y los elementos que lo componen.  
 
Proceso constructivo: 
 
1. Se marca la zona sobre la que colocaremos el muro, con gis, trazando las dos 
líneas, que serán el ancho del muro, que va de 8.5 a 9.00 cm, considerando el 
canal. 
2. Se coloca el canal de amarre sobre el piso, y se fija con táquetes a cada 60 cm. 
3. Colocamos sobre el canal de amarre, los postes a cada 61 cm, se colocan de 
forma que queden un poste en cada extremo, y uno al centro. 
4. En el proceso de la colocación de las hojas, se colocará primero una de ellas, 
luego las instalaciones, y finalmente la última hoja. Colocaremos las hojas, que 
quedarán fijas con pijas a cada 40 cm; como estas pijas quedarán remetidas, 
pueden ser resanadas con redimix. Las pijas se colocan  donde están los postes y 
canales. 
5. Finalmente se resanan las uniones, con redimix. 
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CON UNA ESPATULA APLICAR
EL MATERIAL EPOXICO EN LAS
JUNTAS DE LOS TABLEROS.

RESANAR LA CABEZA DE LOS
TORNILLOS Y OTRAS IMPER-
FECCIONES, APLICADO CON
ESPATULA COMPUESTO PARA
JUNTAS DE BASE ACRILICA.

 

Resane y aplicación
de pintura o texturas
según el gusto del
cliente. 

6. Antes de que el redimix seque, se le coloca encima el rollo de perfacinta. 
7. El resane con redimix debe quedar al ras de la hoja, ayudándonos con una 

llana metálica, después colocar la perfacinta, finalmente le damos el 
acabado con una lija de agua, hasta que quede con la misma textura que el 
resto de la hoja. 

LIJAR LA SUPERFICIE PARA
ELIMINAR EL MATERIAL
SOBRANTE.

LA APLICACION DE EL ACABADO
SE HACE POR MEDIO DE BROCHA,
LLANA, RODILLO O POR ASPER-
SION; O PARA RECUBRIMIENTOS
CERAMICOS APLIQUE PRIMERO
EL ADHESIVO.

APLICACION DE ACABADO

 
 
                          Limpieza del muro y aplicación de acabados. 
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Muros decorativos 
 
 
Los muros decorativos, pueden ser utilizados, como muros de carga o divisorios;  si son 
exteriores pueden darnos ventajas como: crear sombras, ser térmicos, ser acústicos y crear 
vistas agradables para nuestra casa. 
 
Algunos ejemplos de muros decorativos, son los siguientes: Si nosotros hacemos los 
bloques, podemos darles diferentes formas y moldearlos. Por ejemplo, en este tipo de muro, 
al colocar botellas dentro del bloque, se pueden crear, espacios interiores iluminados en las 
áreas u objetos que deseemos. Aprovechar la luz natural si las colocamos en los bloques de 
todo el muro, entre otras ventajas. 
 
 

 

De acuerdo a nuestra imaginación, los bloques 
pueden tener cualquier forma y de simetría 
igual. 

 
Podemos colocar los bloques, de forma que unos entren y otros salgan, creando sombras. 
Los muros con entradas y salientes, se recomiendan planos en la parte baja, para evitar ser 
quebrados por vehículos, herramientas, animales, niños, etc. Tenemos algunos tipos de 
muros divisorios, más los que podemos crear nosotros: 
 
 

       
 
 
 

                
Estas son algunas formas mas comunes, pero uno mismo puede
crear las forma que uno quiera y guste, y en algunos casos a llegar a
combinarlas.  
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Para muros de jardines podemos usar este tipo de muro: 
 

 
 

Muros que no requieren de cargas adicionales, con son los 
muros empleados en las viviendas.  
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CASTILLOS, CADENAS Y CERRAMIENTOS. 
 
Castillo. 
 
Hay datos que ya mencionamos, pero para  no olvidarlo, los recordaremos: El castillo va a 
una distancia no mayor de 3 metros, y en todas las esquinas. 
 
 3.00 3.00 3.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Distancia máxima entre castillo y castillo, en muros. 
 
 
El armado, será de 4 varillas de 3/8”, con estribos de ¼ @ 0.15 cm, las varillas,  
van hasta el fondo de la dala, amarradas, haciéndole unas “patas” para que se 
sostenga mejor, en el caso del cimiento de concreto van hasta el fondo de la 
contratrabe, ancladas también haciéndole los dobleces para las “patas”. 
 

 
 

 

Eleva

Zapata 

Trabe o cadena 
de desplante 

 
 

Anclaje de los castillos. 
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El castillo quedará armado, antes de levantar el muro, una vez recordados, estos puntos, 
podemos comenzar con los castillos: Primero se dejan de 25 a 30 cm de acero en los 
castillos, por arriba del muro, esto para poder amarrar este acero al de la losa o al de los 
cerramientos. 
 

 
 
 Tipos de castillos con cuatro y tres varillas en su interior. 
 
 
Después colocamos la cimbra, el procedimiento es el mismo que el usado para las dalas, 
esto, es, colocar los tablones para ambas caras del muro, y finalmente poner los yugos, la 
madera para la cimbra, debemos recordar, que va barnizada antes con aceite quemado o 
diesel,  la cimbra se fija al muro con amarres de alambre recocido, que se pasan de un lado 
al otro del muro a través de pequeñas perforaciones que se hacen en las juntas. 
 

 
 

                         
 Cimbrado y colado de castillos. 
 
 
El acero se humedece antes de colar para limpiar el polvo. Colamos el castillo con 
una proporción 1:2.4, esto quiere decir, que usaremos: 
 

• 1 bulto de cemento 
• 2 botes de grava 
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• 4 botes de arena 
 
Recordemos, ir picando la mezcla mientras vamos colando, con una varilla y golpeando la 
cimbra para que no quede poroso el concreto. 
 
 
Cerramientos. 
 
 
Para los cerramientos, que son las dalas de refuerzo que van arriba de las puertas y 
ventanas, para sostener el material que pongamos encima, como son los tabiques, tenemos 
que observar ciertas condiciones. Cuando los muros tengan más de 3 metros de altura, es 
necesario que el cerramiento corra a lo largo de todos los muros, para lograr una mayor 
resistencia, en este caso irá amarrado a los castillos. 
 

 

Estructura de
cerramientos en la
construcción. 
 

 
 
 
La cara inferior de esta cadena debe de quedar a una altura mínima de 2.10 m  sobre el 
nivel de piso terminado, tomando en cuenta que la altura mínima del techo debe tener 2.30 
m. 
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2.1

0.1 0.9 0.1

1.1

 

Medidas mínimas en una 
acceso. 

 
 

La medida total del cerramiento, en caso de que los muros no sean mayores a 3 m, es de 
1.50 m, ya que el claro de la puerta o ventana tiene 0.90 m de ancho, más 0.30 m de cada 
lado, empotrados en el muro. La cadena de concreto tiene un armado de 4 varillas #3 con 
estribos de 0.12 x 0.12 m, por lado, para que al recubrirla con concreto quede de 0.15 x 
0.15 m, los estribos se colocarán a cada 0.15 m. 
 
Para colar el cerramiento utilizamos una cimbra de tabla, que puede ser la que usamos para 
la cadena de desplante de la cimentación, si es que fue de piedra, si no, también podemos 
reutilizar las tablas que usamos para la cimbra de concreto, de esta forma hacemos un cajón 
que colocaremos sobre el muro a la altura a la que termina la puerta, y se apuntala en los 
huecos para que mientras colamos, no se muevan. 

 
 
 
 

Apuntalamiento de los espacios donde irán las ventanas y 
puertas. 
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La proporción para el concreto será la misma de las dalas y castillos, de la misma forma 
que en estos, al momento de colar, picamos la revoltura con una varilla  para que no queden 
huecos. 
 
 
Cadenas. 
 
 
La cadena se colocará en la parte superior del muro, esta debe ir amarrada con la varilla de 
los castillo, y al momento de colar la losa, se cuela también la cadena. Esta cadena tendrá 
un armado igual al de un castillo o una dala de desplante, este armado son 4 varillas de 
3/8", y estribos de alambrón a cada 15 cm. Deberán contar también con el recubrimiento de 
2.5 cm por cada lado. 
 

 
 
 

Las cadenas de cerramientos van en la parte superio y tienen un altura de 
20  cm. 
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FIRMES 
 
 
Se denomina firme a la capa de concreto, ya sea simple o reforzado, que nos proporciona 
una superficie de apoyo rígida, uniforme y nivelada, para enseguida poner el material de 
recubrimiento de piso, el firme sirve para que el piso no se hunda y sea mas resistente. 
 

Piezas prefabricadas de concreto,
en capas conpactada arena, juntas 
rellenas arena, bloques vibrados,
pendiente 1.6%

Lecho arena gruesa compactada

Subbase material granular,
profundidad segun
caracteristicas suelo.

Suelo natural compactada

 

Elementos que componen un firme 
tradicional.  

 
El firme es útil y necesario para evitar la humedad; esta puede producir enfermedades, así 
como lo hace el piso de tierra, que permite la reproducción de microbios. Cuando 
utilicemos nuestro firme para la colocación de pisos, este acabado debe ser rugoso, para que 
al momento de pegar, se tenga mejor adherencia. 
 
Cuando el firme no vaya a tener otro recubrimiento, tenemos que darle un 
acabado escobillado. Para este acabado lo que necesitamos es una escoba, la 
cual vamos a pasar de forma ondulada cuando terminemos el proceso necesario 
para el firme. Cuando el firme no vaya a tener otro recubrimiento, tenemos que 
darle un acabado escobillado. Para este acabado lo que necesitamos es una 
escoba, la cual vamos a pasar de forma ondulada cuando terminemos el proceso 
necesario para el firme. 
 

 

Formas de dar acabado a los firmes. 
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Los materiales que componen un firme son: 
• Arena 
• Cemento 
• Grava 
• Agua 

 
Para la mezcla del firme, usaremos: 

• 1 bulto de cemento. 
• 6 botes de arena. 
• 8 botes de grava. 

 
Para hacer el firme necesitamos: 
 
1. Comenzamos a rellenar el interior de la casa con tepetate, apisonando cada 15 cm; el 
relleno debe quedar 11 cm debajo de la cadena y que este quede parejo y sin ondulaciones. 
Para que quede bien parejo, colocaremos pedazos de ladrillos con la cara plano hacia arriba. 

Relleno de cimentación. 

 

 
 
Los pedazos de ladrillos se les llama madrinas y sirven para señalar el nivel que deberá 
tener el piso. El nivel en todas las maestras debe quedar a la altura de la dala para eso 
utilizaremos la manguera de nivel. 
 
 

 

Apisonamiento de relleno. Se debe
de cuidar no rebasar el nivel que
marcan las maestras. 
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2- Se tiene que lograr que el piso esté nivelado, para lograr esto, colocamos varios tabiques 
(aprox.5), a los que se les llama “maestras”, las maestras se pegan con mezcla en la 
superficie que se va a cubrir. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Las maestras sirven como guia para que el firme 
quede a nivel 

Maestras fijas 
con cemento 

Tierra 
apisonada 

Regla de 
madera 

Es recomendable que el firme quede al 
nivel del lecho alto de las cadenas. 

 
 

 
 
 

Colado del firme de una casa habitación. Los materiales a utilizar son la 
regla y una llana para dar el acabado final. 

 
En algunos lugares el tipo de suelo no es muy firme y hay que emplear la malla ciclónica 
par armar los firmes, y estos no sufran hundimientos. 
 
3. Al momento de echar  vaciar la mezcla, vamos comprobando con un pedazo de madera, 
que esté al mismo nivel de las maestras. 
 
4. La mezcla debe de quedar con un espesor de 6 a 8cms, de este modo, tendremos un 
espacio libre del firme a la cadena de 5 cm. 

10 cm
8 cm

Fino o piso de
cemento terminado

Nivel de Piso
Terminado

Firme

Tierra

PISO DE CEMENTO

 Dimensiones mínimas para un firme cualquiera. 
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5. Finalmente apisonamos la mezcla, para que quede “firme”. 

 

 
 

Ya que fraguo el concreto lo “curamos” echándole bastante agua tres veces la día durante 

• Confirmar la compactación del terreno sea la indicada. 
o de 10 cm de espesor. 

o antes del colado del concreto se 

• de acabado se colocaran unas maestras (tabiques), a no más 

• ase a materiales de 

• coba a fin de obtener un acabado 

 

Para el apisonamiento del firme, hay que hacerlo con un mazo, 
 

 

de aproximadamente 30 kg de peso. 
 

 

una semana. Hay que recordar estos pasos para la colocación de firmes: 
 

• A modo de plantilla se colara una capa de material pétre
• El espesor del firme será de 8 a 10 cm. 
• Para evitar perdidas de agua del fraguad

humedecerá el terreno. 
Para marcar los niveles 
de 2 m de distancia entre maestras, en la misma dirección. 
El acabado de un firme será riguroso cuando este sirva de b
recubrimiento de piedras naturales o artificiales. 
Para no exponer el agregado se mojara con una es
uniforme sin el firme termina en escobillado. 
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ESCALERAS 

as escaleras son elementos verticales, que nos sirven para acceder a otros niveles con una 

• Escalera de caracol, o de husillo, la de forma espiral, seguida y sin ningún descanso. 

• alera accesoria que tienen algunas casas para dar paso a ella 

•  articulados que transporta a la gente hacia 

 

 
L
serie de escalones para subir y bajar. Y las puede haber de las siguientes formas;  
 

• Escalera de mano, la portátil, formada de dos largueros paralelos unidos a intervalos 
iguales por travesaños. 
Escalera de servicio, esc
a la servidumbre y a los abastecedores. 
Escalera mecánica, escalera de peldaños
arriba o hacia abajo. 

ESCALON PRECOLADO

MORTERO

ESCALON FORJADO TABIQUE

TIERRA COMPACTADA

DETALLE ESCALERA EXTERIOR
 Elementos de una escalera exterior y de un solo sentido. 
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1

2
3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ANCLA ANGULO 1/4"

CLAVACOTE
TABLON PINO 1"

TUERCA CROMADA

D-1

D-1

DETALLE DE ESCALON ANCLADO AL MURO

2.70

 
Las escaleras que haremos para casa habitación en obra, serán las de uno o dos tramos, que 
requieren para su elaboración de lo siguiente: 
 
1. Medir la distancia que queremos subir, esto quiere decir, medir, del firme al entrepiso, 

la altura que hay, tomando en cuenta el espesor que tendremos ya con los acabados, que 
pueden ser el grosor, del pega piso, el piso, etc. La huella del escalón no debe medir 
menos de 0.28 m, y el peralte no debe ser mayor  a los 0.18 m, el ancho mínimo para 
los escalones debe de ser de 0.90 m. De esta forma, obtenemos el número de escalones, 
de acuerdo a la tabla que mostraremos a continuación, utilizando en todos los caso, la 
huella de 0.30 m, para seguridad y comodidad: 

 
 

Tabla de Medidas de Escaleras 
Altura Entrepiso #Huellas de 0.30mts Altura del peralte # de Peraltes 

2.20 
2.25 
2.30 
2.35 
2.40 
2.45 
2.50 
2.55 
2.60 
2.65 
2.70 
2.75 
2.80 
2.85 
2.90 
2.95 
3.00 

12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
16 

16.9 
17.3 
17.7 
16.7 
17.1 
17.5 
17.8 
17 

17.3 
17.6 
18 

17.2 
17.5 
17.8 
17.1 
17.4 
17.6 

13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
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Pasos a seguir para la construcción de una escalera. 
 
1. Para comenzar la escalera, es necesario trazar una línea horizontal sobre el muro, que 
indica el nivel de piso terminado, incluyendo el recubrimiento que tendrá, es decir, tomar 
en cuenta el espesor del piso ya terminado, donde se apoya la escalera. 

 
2. Sobre la línea horizontal, marcamos la dimensión de la huella, al final de esta línea, 

marcamos de forma vertical la altura o peralte, y así vamos marcando cada uno de 

nuestros escalones. 

 
 
 

 
 

 Dibujar la rampa de la escalera y posteriormente se ranura esta. 
 
 
3. Debajo de donde terminan los escalones, a 5 cm, se traza una línea inclinada, y luego a 
10 cm, que sería el espesor de la rampa de la escalera, se traza la línea paralela a la anterior. 
 
4. Se ranura el muro en la línea que hicimos de grosor de la rampa, y le damos una 
profundidad aproximada de 5 cm, en esta ranura entrarán las varillas y el concreto de la 
rampa.  
 
5. Colocamos la cimbra para la escalera. 
 

 114 



 
 
 

Cimbra de pino.  
 
6. Es importante mencionar, que la losa a la que queremos que llegue la escalera, debe tener 
unas varillas sueltas, que tenemos que dejara para amarrar estas al armado de la rampa de la 
escalera.  
 
7. Colocamos la cimbra de la rampa, como se ve en la figura, siguiendo la línea paralela, 
que trazamos, o sea, la de abajo. 
 
La cimbra la hacemos con cajones de 1 x 0.50 m, apoyados en dos polines cargadores que 
corren a todo lo largo de la rampa, estos polines se apoyan en pies derechos, en los dos 
lados de la escalera, finalmente ponemos un polín sobre los cajones, que corra a lo largo de 
la orilla de la rampa, esto, para contener el concreto con el espesor de la rampa, al momento 
del colado. 
 
8. Ahora comenzaremos, con el armado; este se hace con 10 varillas del No. 4, de las cuales 
5 varillas llevaran un columpio de 1 m en cada uno de los extremos, desde el piso 
terminado, hasta la losa donde se apoyan. 
 
Las otras 5 varillas son rectas y se ponen también a lo largo de la escalera, cada una de las 
varillas rectas, lleva un bastón de 1.30 m. El armado se hace colocando alternadamente, a 
todo lo ancho de la escalera, una varilla recta con un bastón y un columpio, hasta que 
usemos las 10 varillas. Finalmente necesitamos varillas del #3 a cada 30 cm. a todo lo largo 
de la escalera. 
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VISTA DE PLANTA

VISTA LATERAL

v#4 @ 15

 
 

 
 Armado de losa para escalera, los varillas longitudinales que 

llevan el columpio van intercaladas, es decir una lisa y otra con 
columpio. 

 
 
 
 
 
9. Antes de colar, tenemos que poner piedras pequeñas debajo de las varillas, de forma que 
queden aproximadamente 2 cm, que sería el recubrimiento que necesitamos por debajo de 
la varilla. 
 
10. El concreto para colar,  lo prepararemos así: 
 

• 1 bulto de cemento 
• 4 ½ botes de arena 
• 6 botes de grava 
• 1 ½ botes con agua 

 
Ya sabemos que al colar, picamos la mezcla para que no queden huecos. 
 
11. Tenemos que curar la rampa durante 10 días regándola, luego de esto, podemos retirar 
la cimbra. 
 
12.- Los escalones se forjan con pedacearía de tabique, pegados con mortero hecho con: 
 

• 1 bulto de cemento 
• 6 bultos de arena 

Les vamos dando forma hasta que queden con las dimensiones necesarias ya 
mencionadas, para cada escalón. 
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Dimensiones necesarias
para el diseñó y
construcción de una
escalera. 

 
 

13. Si los escalones no llevan recubrimiento, se empareja con cemento fino la superficie de 
huellas y peraltes, nivelándolos y redondeando las esquinas. 
 
14. Si los escalones llevan algún recubrimiento de mosaico, se debe calcular que el forjado 
de los escalones quede 5 cm debajo de la línea de trazo. 
 
15. Los pasamanos pueden ser de metal, de madera o de tabique. 

 
16. Como última nota, las escaleras de dos rampas, se realizan con el mismo proceso 
constructivo, la diferencia, es que este tipo de escalera, requiere de un descanso, de este 
modo se tiene que contemplar este, como uno más de los escalones, al momento de ver 
cuántos utilizaremos. 
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LOSAS. 
 
Losa de concreto armado.  
 
D e b e m o s  t e n e r  y a  l i s t a  l a  c a d e n a  d e  r e m a t e ,  e s t a  c a d e n a  v a  
s o b r e  l o s  m u r o s  y  s i r v e  p a r a  a m a r r a r  e l  a r m a d o  d e  l a  l o s a  a  
e s t a ,  y  q u e  q u e d e  m á s  r e s i s t e n t e ,  a s í  c o m o  p a r a  a m a r r a r  l o s  
c a s t i l l o s ,  p a r a  e l  m i s m o  f i n .  

 
 
 
 
 
 

L a s  c a d e n a s  t i e n e n  q u e  
e s t a r  a  2 . 1 0  m  d e  a l t u r a  
c o m o  m í n i m o  c o n  
r e s p e c t o  a l  p i s o  h a y  
q u e  s e g u i r  3  p a s o s :  
a r m a d o ,  c i m b r a d o  y  
c o l a d o  

 
 
P a r a  l a  c a d e n a  u s a r e m o s  4  v a r i l l a s  d e  3 / 8 ” ,  c o n  e s t r i b o s  d e  
a l a m b r ó n  d e  0 . 1 5  x  0 . 1 0  m ,  e s t o s  s e  a m a r r a n  a  l a s  v a r i l l a s ,  
c o n  a l a m b r e  r e c o c i d o ,  #  1 8  e n  t o d o s  l o s  c r u c e s ,  y  l o s  e s t r i b o s  
l o s  c o l o c a r e m o s  a  c a d a  0 . 2 0  m .  L a s  c a d e n a s  d e b e n  c o l a r s e  
j u n t o  c o n  l a  l o s a ,  p o r  l o  t a n t o ,  l a  c i m b r a  e s  l a  m i s m a ,  e s t o  
q u i e r e  d e c i r ,  q u e  e n  l o s  m u r o s  e x t e r i o r e s ,  d o n d e  e s t á  l a  
c a d e n a ,  p o n d r e m o s  u n a  t a b l a  p a r a  c o m p l e t a r ,   n e c e s i t a m o s  
u n a s  t a r i m a s  q u e  s e  c o l o c a r á n  a  l a  m i t a d  d e  l a  a l t u r a  d e  l a  
c a d e n a ,  e s  d e c i r ,  a  1 0  c m s . ,  d e  e s t e  m o d o  l a  l o s a  q u e d a r á  c o n  
1 0  c m s .   d e  e s p e s o r ,  e n  l a  s i g u i e n t e  f i g u r a ,  v e m o s  u n  d e t a l l e  
d e  c ó m o  t e n e m o s  q u e  c o l o c a r  l a  c i m b r a  e n  e s t a  p a r t e :  
 

 
L o s  p i e s  d e r e c h o s  d e b e n  d e  i r  a  u n a  s e p a r a c i ó n  n o  m a y o r  a  u n  m e t r o .  
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PIE DERECHO

CIMBRA DE LA DALA
DE CERRAMIENTO

MURO 

CONTRAVIENTO

CIMBRA PARA LOSA

LIMITE DE LOSA
DALA

VIGA MADRINA

 

MURO 

LIMITE DE LOSA
DALA

CONTRAVIENTO

PIE DERECHO

CONTRAVIENTO

PIE DERECHO

CIMBRA PARA LOSA

 
E n  c a d a  u n o  d e  l o s  e x t r e m o s  d e  l a  l o s a s ,  h a y  q u e  c o l o c a r  s u  
p i e  d e r e c h o  y  l a  c i m b r a ,  c u i d a n d o  q u e  e s t a  n o  e x c e d a  e l  
e s p e s o r  q u e  s e  r e q u i e r a  e n  l a  l o s a .  

E s  i m p o r t a n t e  c a l z a r  e l  a c e r o ,  p a r a  q u e  e l  c o n c r e t o  e n t r e  e n  
t o d o s  l o s  e s p a c i o s ,  d e  l a  m i s m a  f o r m a  l a  c a d e n a  d e b e  d e  
c a l z a r s e  u n o s  2  c m s .  

CIMBRA DE LA DALA
DE CERRAMIENTO

MURO 

CONTRAVIENTO

PIE DERECHO

CIMBRA PARA LOSA

VIGA MADRINA

0.6
LOSA

COLUMPIO
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L a s  h a b i t a c i o n e s  n e c e s i t a n  u n a  t r a b e  i n t e r m e d i a ,  s i  l a  s u m a  
d e l  l a d o  m a y o r  y  e l  l a d o  m e n o r  n o s  d a  m a s  d e  9 .  S i  l a  t r a b e  
t i e n e  3  m  d e  l a r g o  o  m e n o s ,  d e b e  m e d i r  1 5  x  2 0  c m s ,  e s t a  
t r a b e  s e  d e b e  c o l a r  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  l a  l o s a ,  y  d e b e  
q u e d a r  1 0  c m s .  p o r  d e b a j o  d e  e s t a ,  c o m o  s e  v e  e n  l a  f i g u r a :  
 

4V # 3/8"

2V # 3

 
 
P a r a  e s t a  t r a b e  n e c e s i t a m o s  4  v a r i l l a s  d e  3 / 8 ” ,  p a r a  l a s  
e s q u i n a s .  D e s p u é s  c o l o c a m o s  d e n t r o  d e l  a r m a d o ,  2  v a r i l l a s  d e l  
# 2  y  2  d e l  # 3 .  L a s  v a r i l l a s  q u e  e s t á n  a d e n t r o  s o n  m á s  c o r t a s  
q u e  l a s  d e  l a s  e s q u i n a s ,  e s t a s  v a r i l l a s  m i d e n  1 . 5 0  m .  
 
A h o r a ,  s i  l a  t r a b e  m i d e  d e  3  a  4  m  d e  l a r g o ,  d e b e  m e d i r  1 5  x  
3 0  c m s  d e  a l t u r a .  P a r a  e s t a  t r a b e  n e c e s i t a m o s  4  v a r i l l a s  d e  
3 / 8 ”  e n  l a s  e s q u i n a s ,  a m a r r a d a s  c o n  e s t r i b o s  d e l  # 2 .  A d e n t r o  
d e  e s t e  a r m a d o ,  d e  l a  m i s m a  f o r m a  q u e  l a  t r a b e  a n t e r i o r ,  
c o l o c a m o s  2  v a r i l l a s  d e l  # 5  a r r i b a   y  2  a b a j o .  E n  a m b a s  t r a b e s ,  
l o s  e s t r i b o s  s e  c o l o c a n  a  c a d a  1 0  c m s ,  e s t o s  s e  f i j a n  c o n  t o d a s  
l a s  v a r i l l a s  q u e  p a s e n  p o r  e l l o s .  
Y a  q u e  t e n e m o s  c o l o c a d a s  l a s  c a d e n a s  d e  r e m a t e  y  l a s  t r a b e s ,  
s i  e n  s u  c a s o  f u e r a n  n e c e s a r i a s ,  c o m e n z a r e m o s  a  c o l o c a r  l a  
c i m b r a .  

MURO 

LIMITE DE LOSA
DALA

CONTRAVIENTO

PIE DERECHO

CONTRAVIENTO

PIE DERECHO

CIMBRA PARA LOSA
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S i  n e c e s i t a m o s  l a  t r a b e  q u e  v a  e n  m e d i o ,  e s  n e c e s a r i o  
c o n t e m p l a r l a  a  l a  h o r a  d e  p o n e r  l a  c i m b r a ,  e n  e s t e  c a s o  
t e n d r í a m o s  q u e  d e j a r  u n  e s p a c i o  e n  d o n d e  v a ,  y  h a c e r  u n  
c a j ó n  c o n  b a r r o t e s ,  a p o y a d o  e n  u n  p o l í n  c o m o  s e  v e  e n  l a  
f i g u r a :  
 
            

TRABE

LOSA

POLIN

P r i m e r o  s o b r e  l o s  a r r a s t r e s ,  c o l o c a m o s  l o s  p i e s  d e r e c h o s ,  
e s t a s  s o n  l a s  p i e z a s  v e r t i c a l e s ,  s u  a l t u r a  d e p e n d e  d e  l a  a l t u r a  
d e  l a  l o s a ,  d e s c o n t á n d o l e  e l  e s p e s o r  d e  c i m b r a ,  v i g a s  
m a d r i n a s ,  p o l i n e s  y  a r r a s t r e s .  A l  m i s m o  t i e m p o  i r e m o s  
c o l o c a n d o  l a s  v i g a s  m a d r i n a s ,  q u e  s o n  d e  4  x  8  “  y  s e  c o l o c a n  
e n  u n  s o l o  s e n t i d o ;  s o b r e  e s t a s  v i g a s ,  y  e n  e l  o t r o  s e n t i d o  l o s  
l a r g u e r o s  q u e  s o n  p i e z a s  d e  p o l i n e s  ( 4 x 4 ” ) ,  c o n  u n  e s p a c i o  
e n t r e  c a d a  u n o ,  d e  1  m e t r o .  

BARROTES

O METAL
DE MADERA

050

L a  c i m b r a  q u e  c u b r a  a  l a  t r a b e ,  e s t a  n o  d e b e r á  c u b r i r  
m a s  d e l  5 0 %  d e  l a  a l t u r a  t o t a l  d e  l a  t r a b e ,  y a  q u e  e l  
r e s t o  q u e d a r a  m o n o l í t i c a m e n t e  c o l a d a  e n  l a  l o s a .  

 
L a s  v i g a s  m a d r i n a s  y  l o s  p i e s  d e r e c h o s ,  s e  u n e n  c o n  l o s  
l l a m a d o s  c a c h e t e s ,  q u e  s o n  t i r a s  d e  m a d e r a  c l a v a d a s  c o n  e l  
f i n  d e  u n i r  l a s  d o s  p i e z a s .  Y a  q u e  c o l o c a m o s  l o s  a r r a s t r e s ,  l o s  
p i e s  d e r e c h o s ,  l u e g o  l a s  v i g a s  m a d r i n a s  y  f i n a l m e n t e  l o s  
l a r g u e r o s ,  t o d o s  u n i d o s  c o n  c a ch e t e s ,  t e n e m o s  q u e  c o l o c a r  l a  
p l a t a f o r m a ,  q u e  s e r á  l a  q u e  r e c i b a  e l  c o l a d o ,  e s t a  p l a t a f o r m a  
l a  h a c e m o s  p o r  m e d i o  d e  t a b l a s  d e  ¾ ”  d e  e s p e s o r  y  d e  1 0  c m s  
d e  a n c h o .  
 
L a  c i m b r a  p u e d e  u s a r s e  h a s t a  6  v e c e s ,  d e  e s t a  f o r m a  s i  
c o r t a m o s  d e m a s i a d o ,  o  e n  p i e z a s  m u y  p e q u e ñ a s ,  l a  m a d e r a ,  
e s t a  e s  m á s  p r o b a b l e  q u e  q u e d e  d e s p e r d i c i a d a .  P a r a  a j u s t a r  l a  
p l a t a f o r m a  d e  l a  c i m b r a ,  h a s t a  l a  a l t u r a  d e s e a d a ,  p o d e m o s  
u s a r  c u ñ a s  d e  m a d e r a ,  q u e  s o n  p i e z a s  p e q u e ñ a s  d e  m a d e r a  
q u e  q u e d a n  e n t r e  l o s  a r r a s t r e s  y  l o s  p i e s  d e r e c h o s .  
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CIMBRA PARA LOSA

LIMITE DE LOSA

PIE DERECHO

CONTRAVIENTO

PIE DERECHO

CONTRAVIENTO

DALA

MURO 

 

P a r t e s  d e  u n a  
c i m b r a  p a r a  
l o s a .  

 
 
 
 
 
H a y  v a r i o s  d e t a l l e s  q u e  c u i d a r ,  c o m o  p o r  e j e m p l o  q u e  e s t a  
q u e d e  h o r i z o n t a l  y  a  n i v e l ,  o  t am b i é n  q u e  l a  s u p e r f i c i e  o  
p l a t a f o r m a  n o  q u e d e  c o n  s e p a r a c i o n e s   m u y  a m p l i a s ,  y a  q u e  
p o r  a h í  s e  s a l d r á  e l  c o n c r e t o  a l  m o m e n t o  d e  c o l a r ,  e s t o  
p o d e m o s  e v i t a r l o ,  c o l o c a n d o  t r o z o s  d e  c o s t a l  d e  c o n c r e t o  p a r a  
r e l l e n a r  l o s  h u e c o s .  
 
O t r a  c o s a  q u e  d e b e m o s  o b s e r v a r ,  e s  n o  c o l o c a r  a  p r e s i ó n  l a  
c i m b r a ,  y a  q u e  a l  h u m e d e c e r s e  s e  h i n c h a r á  y  e l  c o l a d o  s e  
d e f o r m a r á .  U n a  ú l t i m a  p a r t e  p a r a  m a n t e n e r  e s t a b l e  l a  c i m b r a ,  
e s  c o l o c a r  c o n t r a v e n t e o s ,  e s t a s  s o n  t a b l a s  c l a v a d a s  e n  f o r m a  
d i a g o n a l ,  e n t r e  c a d a  u n o  d e  l o s  p i e s  d e r e c h o s .  A n t e s  d e  c o l a r  
d e b e m o s  p o n e r  e n  l a  c a r a  d e  l a  c i m b r a ,  q u e  e s t a r á  e n  c o n t a c t o  
c o n  e l  c o n c r e t o ,  d i e s e l  o  a c e i t e  q u e m a d o .  A n t e s  d e l  c o l a d o ,  
r e c t i f i c a m o s  e l  n i v e l  d e  l a  c i m b r a ,  a j u s t a n d o  s i  e s  n e c e s a r i o ,  
p o r  m e d i o  d e  c u ñ a s .  A h o r a  c o m e n z a r e m o s  c o n  e l  a r m a d o  d e l  
a c e r o   p a r a  l a  l o s a ,  e s t e  s e  c o n f o r m a  d e  3  f o r m a s  d i f e r e n t e s  
d e  v a r i l l a ,  q u e  s o n  l o s  c o l u m p i o s ,  b a s t o n e s  y  v a r i l l a s  l a r g a s ,  
c o m o  v e r e m o s  m á s  a d e l a n t e .  T e n e m o s  q u e  d i v i d i r  e l  e s p a c i o  
q u e  v a m o s  a  c u b r i r ,  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  
 

 
 
 
 

H a y  q u e  r e c o r d a r  q u e  l a  
s e p a r a c i ó n  m í n i m a  e n t r e  
v a r i l l a  y  v a r i l l a  e s  d e  1 0  c m .  
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L a s  v a r i l l a s  r e c t a s  y  l o s  c o l u m p i o s  v a n  i n t e r c a l a d o s ,  a r r i b a  d e  
l a s  v a r i l l a s  r e c t a s  v a n  l o s  b a s t o n e s ,  t o d o  e s t o  l o  h a r e m o s  d e  
l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  A  c o n t i n u a c i ó n  v e r e m o s  u n a  t a b l a ,  q u e  
n o s  i n d i c a  s e g ú n  l o s  c l a r o s   q u e  t e n g a m o s ,  c u á l e s  s o n  l a s  
d i s t a n c i a s  p a r a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  c a d a  v a r i l l a :  
 

D i m e n s i ó n  
( m t s )  

E s p e s o r  
d e  l o s a  

S e p a r a c i ó n  d e  v a r i l l a  
( 3 / 8 ” )  

C l a r o  c o r t o  C l a r o  l a r g o  C l a r o  
c o r t o  

C l a r o  
l a r g o  c m s  F a j a  

c e n t r a l  
F a j a  

e x t r e m a  
F a j a  

c e n t r a l  
F a j a  

e x t r e m a  
 

2 . 0 0  
2 . 0 0  
3 . 0 0  
3 . 0 0  
4 . 0 0  
4 . 0 0  

 
2 . 0 0  
3 . 0 0  
3 . 0 0  
4 . 0 0  
4 . 0 0  
5 . 0 0  

 
10  
10  
10  
10  
10  
10  

 
28  
26  
18  
14  
24  
24  

 
28  
28  
28  
26  
24  
24  

 
8  

26  
18  
18  
16  
15  

 
28  
28  
28  
26  
24  
24  

 
E l  a r m a d o  s e  h a c e  p o n i e n d o  p r i m e r o  e l  a c e r o  d e l  c l a r o  c o r t o  y  
d e s p u é s  d e l  c l a r o  l a r g o ,  l a s  v a r i l l a s  s e  a m a r r a n  e n  s u s  c r u c e s  
c o n  a l a m b r e  r e c o c i d o  d e l  #  1 8 .  N e c e s i t a m o s  p o n e r  c a l z a s  d e  
m a d e r a ,   2  c m s  a r r i b a  d e  l a  t a b l a  d e  l a  c i m b r a ,  m í n i m o .  T o d o s  
l o s  t i p o s  d e  v a r i l l a  q u e  h e m o s  m e n c i o n a d o ,  n e c e s i t a n  t e n e r  
d o b l e c e s ,  e n  l a s  e s q u i n a s ,  p a r a  q u e  s e  d e t e n g a n   a l  m o m e n t o  
d e l  c o l a d o ,  y a  q u e  d e  o t r a  f o r m a ,  l a s  v a r i l l a s  r e c t a s ,  e n  e l  
c o n c r e t o ,  s e  r e s b a l a r í a n .  E s t o s  d o b l e c e s  l o s  h a c e m o s  c o n  l a  
g r i f a ,  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  l a  f i g u r a .  
 

 

grifo

varilla

 
 

C o n  l a  a y u d a d  d e  
l a  g r i f a ,  p o d e m o s  
e n d e r e z a r  o  d o b l a r  
l a  v a r i l l a .  
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V a r i l l a s  l a r g a s :  
 
Su  l ong i t ud  depende  de  l os  c l a r o s  q u e  t e n g a m o s ,  y  l o  q u e  
i nd i que  l a  t ab l a ,  l l e van  dob leces  en  l as  esqu inas  y  van  en  e l  
l e c h o  b a j o  d e  l a  l o s a  c o m o  s e  m o s t r a r á  e n  l a  f i g u r a   a l  f i n a l  d e  
l a  e x p l i c a c i ó n .   
 
C o l u m p i o s :  
 
L o s  c o l u m p i o s ,  v a n  d e s p u é s  d e  l a s  v a r i l l a s  l a r g a s ,  
depend iendo  de  l a  d i s t anc i a  que  ma r q u e  l a  t a b l a ,  t e n e m o s  q u e  
r e s p e t a r  l a s  d i s t a n c i a s ,  l a  p a r t e  que  va  en  e l  l e cho  a l t o  de  l a  
l o s a  d e b e  d e  s e r  d e  u n a  d i m e n s i ó n  d e  1 / 5  d e l  c l a r o ,  d e l  o t r o  
l a d o  e s  l o  m i s m o ,   a l  á n g u l o  d e l  c o l u m p i o  e s  d e  4 5 º .  
 
B a s t o n e s :  
 
D e s p u é s  c o l o c a m o s  l o s  b a s t o n e s ,  e s t o s  v a n  e n  e l  l e c h o  a l t o  d e  
l a  l o s a ,  s o b r e  l a s  v a r i l l a s  l a r g a s ,  d e b e n  m e d i r  ¼  d e l  c l a r o ,  y  
c o l o c a r l e  l o s  d o b l e c e s .  
 
S i  p o r  a l g ú n  m o t i v o  t u v i é r a m o s  q u e  u n i r ,  d o s  v a r i l l a s  p a r a  
p o d e r  c o m p l e t a r  u n a ,  s o n  n e c e s a r i o s  q u e  l o s  t r a s l a p e s ,  s e a n  
d e   4 0  c m s   m í n i m o ,  e s  d e c i r ,  q u e  u n a  v a r i l l a  q u e d e  s o b r e  
o t r a ,  a m b a s  d e  4 0  c m s  c o m o  y a  s e  h a b í a  m e n c i o n a d o  a n t e s .  
 

L/4

L/5

L

BASTONES

COLUMPIO

VARILLA

 
 
E l  a r m a d o  d e  l a  p a r r i l l a  s e  h a c e  s o b r e  l a  m a d e r a  d e  l a  c i m b r a ,  
l a s  v a r i l l a s  s e  a m a r r a n  c o n  a l a m b r e  r e c o c i d o  #  1 8 .  D e s p u é s  d e  
c o l o c a r  l a  p a r r i l l a ,  s e  c o l o c a  l a  t u b e r í a  p a r a  l a  i n s t a l a c i ó n  
e l é c t r i c a .  T e n e m o s  q u e  c l a v a r  l a  c a j a  d e  s a l i d a  s o b r e  l a  
c i m b r a ,  y  r e l l e n a r  e l  i n t e r i o r  c o n  p a p e l ,  p a r a  q u e  n o  p e n e t r e  e l  
c o n c r e t o .  
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L a  t u b e r í a  q u e  c o l o q u e m o s ,  t i e n e  q u e  l l e g a r  h a s t a  e l  m u r o  p o r  
d o n d e  b a j a  e l  a p a g a d o r .  P a r a  e l  c o l a d o ,  d e b e m o s  p r i m e r o ,  
h a b e r  c a l z a d o  e l  a c e r o  d e  2  c m s  c o m o  m í n i m o ,  p a r a  q u e  
p e n e t r e  e n  l a  p a r t e  b a j a  d e l  a c e r o  y  q u e d e  r e c u b i e r t o .  L a  
p r o p o r c i ó n  d e l  c o n c r e t o  s e r á  1 : 2 : 4 ,  e s  d e c i r :  
 
1  b u l t o  d e  c e m e n t o  
2  b o t e s  d e  a r e n a  
4  b o t e s  d e  g r a v a  
3 0  l t s  d e  a g u a  
 
N o r m a l m e n t e  l a  c i m b r a  s e  r e t i r a  a  l o s  1 5  d í a s ,  s i  q u e r e m o s  
r e t i r a r l a  a  l o s  7  d í a s   s e r á  n e c e s a r i o  q u e  u t i l i c e m o s  c e m e n t o  
d e  r e s i s t e n c i a  r á p i d a .  D e b e m o s  h a c e r  l a  m e z c l a  e n  u n  l u g a r  
s e c o  y  l i m p i o ,  y a  q u e  s i  l a  m ez c l a  s e  r e v u e l v e  c o n  t i e r r a ,  
p i e r d e  r e s i s t e n c i a .  T a m b i é n  a  m ay o r  c a n t i d a d  d e  a g u a ,  m e n o r  
r e s i s t e n c i a .  
 
E l  c o l a d o  d e b e  d e  h a c e r s e  e n  u n  m i s m o  d í a .  S i  h a y  p o c a  g e n t e  
t r a b a j a n d o ,  e n t o n c e s ,  n o  d e b e m o s  h a c e r  d e m a s i a d a  r e v o l t u r a ,  
y a  q u e  s e  e n d u r e c e  y  p i e r d e  r e s i s t e n c i a  a l  f r a g u a r  a n t e s  d e  
v a c i a r l a  e n  l a  c i m b r a .  L a  r e v o l t u r a  n o  d e b e  e s t a r  f u e r a  d e  l a  
c i m b r a  m á s  d e  4 5  m i n  y  h a y  q u e  m o v e r l a  f r e c u e n t e m e n t e  p a r a  
q u e  n o  s e  e n d u r e z c a .  E s  i m p o r t a n t e  n o  o l v i d a r ,  q u e  a l  
m o m e n t o  d e l  c o l a d o ,  t a m b i é n  e n  l a  l o s a  h a y  q u e  p i c a r ,  p a r a  
q u e  l a  r e v o l t u r a  p e n e t r e  e n  t o d o s  l o s  e s p a c i o s .  
 

 
 
 

E s  i m p o r t a n t e  
r e c o r d a r  q u e  e l  
c o l a d o  d e  l a s  l o s a s  
d e b e  d e  h a c e r s e  d e  
f o r m a  m o n o l í t i c a ,  e s  
d e c i r  c u b r i r  t o d a  l a  
s u p e r f i c i e  e n  u n  d i a .  

 
 
 
 

 
Pa ra  que  l a  l o sa  no  quede  c o n  d e s n i v e l e s ,  u s a m o s  u n  
“ e s c a n t i l l ó n ” ,  e s t o  e s  u n a  v a r i l l a ,  a  l a  c u a l  l e  a m a r r a m o s  a  1 0  
c m s  d e  u n o  d e  l o s  e x t r e m o s ,  u n  t r o z o  d e  a l a m b r e  r e c o c i d o ;  p o r  
m e d i o  d e  e s t a  v a r i l l a ,  q u e  i r e m o s  s u m e r g i e n d o  e n  e l  c o n c r e t o  
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c o l a d o ,  p o d r e m o s  i r  c h e c a n d o  q u e  e l  espeso r  de  l a  l o sa  sea  de  
1 0  c m s ,  s i n  v a r i a c i o n e s .  E s  i m p o r t a n t e  t a m b i é n  c u i d a r  q u e  l a s  
c a l z a s  n o  s e  m u e v a n ,  d e  f o r m a  q u e  a f e c t e  p a r a  q u e  a l  q u i t a r  l a  
c i m b r a ,  s e  v e  a  l a  v a r i l l a .   
 
  
 

C o m o  s e a  
m e n c i o n a d o ,  e s  q u e  
c u i d a r  q u e  l a  p l a n c h a  
d e  v a r i l l a s  e s t e  
c a l z a d a  p o r  p e d a c e r i a  
d e  t a b i q u e  o  p i e d r a s  
u n o s  2  c m s .  

 
 
 
 
 
 
F i n a l m e n t e  t e n e m o s  q u e  “ c u r a r “  l a  l o s a  p o r  u n a  s e m a n a ,  
r e g á n d o l a  c o m p l e t a m e n t e  t r e s  v e c e s  a l  d í a ,  p a r a  e v i t a r  q u e  s e  
a g r i e t e .  
 

 
 

E l  f r a g u a d o  d e  l a  l o s a  s e  d e b e  d e  h a c e r  p o r  l o  
r e g u l a r  e n  l a s  m a ñ a n a s  o  e n  l a s  t a r d e s .  

 
C u a n d o  l a  l o s a  n o  s e a  d e  e n t r e p i s o ,  s i n o  d e  a z o t e a ,  t e n e m o s  
q u e  p o n e r l e  u n  r e l l e n o ,  e s t o ,  c o n  l a  f i n a l i d a d ,  d e  q u e  l a s  
a g u a s  d e  l l u v i a  s e  d i r i j a n  p o r  l a  p e n d i e n t e  h a s t a  e l  t u b o  q u e  
p o n g a m o s ,  p a r a  b a j a d a  d e  a g u a s  p l u v i a l e s ,  q u e  p u e d e  s e r  u n  
t u b o  q u e  b a j e  a l  r e g i s t r o ,  o  u n o  q u e  d e s a g ü e  d i r e c t a m e n t e  p o r  
c a í d a  a  l i b r e .  
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CLAVACOTE
TORNILLO
VIGA DE PINO DE TERCERA
CADENA DE CONCRETO
ACABADO PULIDO
FIRME DE CONCRETO
BAJO ALFOMBRA

TAQUETE
TABIQUE ROJO RECOCIDO
TIERRA COMPACTADA
APLANADO REPELLADO
CON PINTURA VINILICA

ALFOMBRE

DETALLA DE REMATE EN PISO  
 
E n  c a s o  d e  q u e  l a  a z o t e a  t e n g a  i n c l i n a c i ó n ,  p o r  s e r  a  d o s  
a g u a s ,  o  m á s ,  y a  n o  e s  n e c e s a r i o  e l  r e l l e n o .  E n  l a  l o s a  p l a n a ,  
a d e m á s  d e l  r e l l e n o ,  t e n e m o s  q u e  c o l o c a r  u n  p r e t i l ,  q u e  s e r í a  
u n a  b a r d a  p e r i m e t r a l  d e  1 5  c m s  a p r o x i m a d a m e n t e  e s t o  c o n  e l  
o b j e t i v o  d e  q u e  n o  h a y a  e s c u r r i m i e n t o s  e n  p a r e d e s  y  v e n t a n a s ,  
co n  l a  l l u v i a .  Ya  que  pasa ron  l o s  1 5  d í a s  q u e  n e c e s i t a m o s  
p a r a  q u e  s e  c u r e ,  c o m e n z a m o s  a  d e s c i m b r a r .  P a r a  e s t o ,  
p r i m e r o  d e s p u é s  l o s  p i e s  d e r e c h o s  v a m o s  r e t i r a n d o  l o s  
a r r a s t r e s  y  l a s  c u ñ a s ,  d e s p u é s  l o s  p i e s  d e r e c h o s  y  l u e g o  l a s  
v i g a s  m a d r i n a s ,  l o s  p o l i n e s  y  t a r i m a s .  
 

 
 
Y a  q u e  r e t i r a m o s  p o r  c o m p l e t o  l a  c i m b r a ,  e n t o n c e s  c o l o c a m o s  
d o s  p o l i n e s  a l  c e n t r o  d e  l a  h a b i t a c i ó n ,  e s t o s  s e  q u i t a n  a  l o s  2 8  
d í a s .  S i  u s á r a m o s  c e m e n t o  d e  r es i s t e n c i a  r á p i d a ,  l o s  p u n t a l e s  
s e  d e j a r a n  5  d í a s  m á s .  S i  l a  l o s a  q u e d a  c o n  a l g ú n  d e f e c t o ,  s e  
p u e d e  a r r e g l a r  a l  a p l a n a r .  
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R e l l e n o  e  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n  p a r a  l o s a s .  
 
E n  e l  c a s o  d e  l o s a s  p a r a  a z o t e a  o  c u b i e r t a s ,  n o s  e n c o n t r a m o s  
c o n  d o s  t i p o s :  
 
LOSA INCL INADA:  La  cua l  no  t e n d r í a  n i n g ú n  p r o b l e m a  p a r a  e l  
d e s a l o j o  d e  l a s  a g u a s  p l u v i a l e s ,  n o  n e c e s i t a  n i  p r e t i l e s ,  n i  
c h a f l a n e s .  
 
LOSAS PLANAS:  Es te  t i po  de  l osa  r e q u i e r e  d e l  d e s a g ü e  d e  l a s  
a g u a s  p l u v i a l e s ,  e s t o  d e b e  h a c e r s e ,  d a n d o  u n a  p e n d i e n t e  p o r  
m e d i o  d e  u n  r e l l e n o ,  e s t a  p e n d i e n t e  d e b e  s e r  m í n i m o  d e l  2  % ,  
d e  e s t a  f o r m a ,  e l  a g u a  d e  l l u v i a  c o r r e r á  h a c i a  l a  p a r t e  m á s  
b a j a  d e  l a  p e n d i e n t e ,  e n  l a  c u a l  p o d e m o s  c o l o c a r :  
 
T u b o  q u e  b a j a  a l  r e g i s t r o  
T u b o  q u e  b a j a  a l  j a r d í n  
G á r g o l a  
 
C o n  c u a l q u i e r a  d e  e s t a s  o p c i o n e s ,  e s  n e c e s a r i o  c o l o c a r  a n t e s  
q u e  t o d o  u n  p r e t i l ,  q u e  s e r í a  u n a  b a r d a  e n  t o d o  e l  p e r í m e t r o  d e  
l a  a z o t e a ,  p a r a  q u e  e l  a g u a  n o  e s c u r r a  e n  l o s  m u r o s .  
N e c e s i t a m o s  t a m b i é n  h a c e r  u n o s  c h a f l a n e s  p a r a  e v i t a r  q u e  l a  
h u m e d a d  p e n e t r e  e n  l a s  u n i o n e s .  
 
Re l l eno  
 
P a r a  e l  r e l l e n o ,  s e g u i r e m o s  e s t o s  p a s o s :  C o l o c a r e m o s  e l  
p r e t i l ,  s i g u i e n d o  e l  p r o c e s o  c o n s t r u c t i v o  d e l  m u r o ,  d e b e  c o n t a r  
c o n  u n a  a l t u r a  d e  3 0  o  4 0  c m s ,  n o  n e c e s i t a  c a s t i l l o s ;  s o b r e  
e s t e  p r e t i l  c o l o c a m o s  u n  l a d r i l l o  e n  f o r m a  i n c l i n a d a ,  q u e  c o m o  
y a  s e  m e n c i o n ó  p r o t e g e  e l  m u r o .  
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D e p e n d i e n d o  l a  l o n g i t u d  d e  l a  a z o t e a ,  e s t o  l o  h a c e m o s  
m u l t i p l i c a n d o  e l  l a d o  m á s  l a r g o  d e  l a  c a s a  p o r  0 . 0 2 ,  e l  
r e s u l t a d o  q u e  o b t e n g a m o s ,  s e r á  l a  a l t u r a  m á x i m a  d e  r e l l e n o  
q u e  p o n d r e m o s  p a r a  l a  a z o t e a .  
 
E s t e  r e l l e n o  p u e d e  h a c e r s e  c o n  t e z o n t l e  o  t e p e t a t e  l i g e r o ,  
a u n q u e  s e  r e c o m i e n d a  m á s  e l  t e p e t a t e  l i g e r o  p o r  s u  
d u c t i b i l i d a d .  E l  r e l l e n o  d e b e  c o m p a c t a r s e  c o n  p i s ó n ,  y  p a r a   
q u e  s e a  m á s  f á c i l  h a c e r l o ,  p o d e m o s  c o l o c a r  m a e s t r a s  p a r a  
d i r i g i r n o s ,  e l  r e l l e n o  t a m b i é n  d e b e  n i v e l a r s e .  A l  c o l o c a r  e l  
r e l l e n o  d e b e m o s  y a  t e n e r  l i s t o ,  c u a l  s e r á  e l  l u g a r  p o r  d o n d e  
b a j a r á  e l  a g u a ,  e s t o  c o n  l a  f i na l i dad  de  que  l a  pend ien te  se  
d i r i j a  a  e s t a  z o n a .  E l  t u b o  d e b e  d e  s e r ,  p a r a  s u p e r f i c i e s  n o  
m a y o r e s  a  l o s  1 0 0  m 2 ,  d e  1 0 0  m m ,  s i  l a  s u p e r f i c i e  e s  m a y o r  a  
l o s  1 00  m 2 ,  s e  r e c o m i e n d a  c o l o c a r  u n a  b a j a d a  d e  1 5 0  m m ,  o  
c o l o c a r  v a r i a s  b a j a d a s  d e  1 0 0  m m ,  y a  q u e  s i  l a  s u p e r f i c i e  e s  
m u y  e x t e n s a ,  n o  e s  r e c o m endab le  que  t odo  e l  peso  se  
c o n c e n t r e  e n  u n a  s o l a  z o n a .  S i  n o  q u e r e m o s  c o l o c a r  e l  t u b o  
p a r a  l a  b a j a d a  d e  a g u a s  p l u v i a l e s ,  p o d e m o s  c o l o c a r  u n a  
g á r g o l a ,  q u e  c o m o  v e r e m o s  e n  l a  i l u s t r a c i ó n  s e r á  u n  t u b o  q u e  
d e j a r á  q u e  e l  a g u a  c a i g a  l i b r e m e n t e .  L a s  g á r g o l a s  n o  d e b e n  
p o n e r s e  d i r i g i d a s  a l  e x t e r i o r  d e  n u e s t r o  t e r r e n o ,  y  n o  d e b e n  
p o n e r s e  p e g a d a s  a l  m u r o ,  p a r a  q u e  n o  l o  h u m e d e z c a  
c o n s t a n t e m e n t e .  
 
C o l o c a m o s  e n  t o d a  l a  o r i l l a  d e   l a  a z o t e a  l o s  c h a f l a n e s ,  d e  
u n o s  1 0  c m s  p o r  l a d o ,  e l  c h a f l á n  s e  h a c e  c o n  m o r t e r o  e n  
p r o p o r c i ó n  1 : 1 : 1 / 2 .  S i  v a m o s  a  i m p e r m e a b i l i z a r ,  d e s p u é s  d e l  
r e l l e n o  h a c e m o s  u n  e n t o r t a d o  d e  3  c m s  d e  e s p e s o r ,  b a s a d o  e n  
c a l  y  a r e n a ,  p r o p o r c i ó n  2 : 6 .  S o b r e  e s t o  c o l o c a m o s  u n a  c a p a  d e  
i m p e r m e a b i l i z a n t e ,  d e s p u é s  u n a  c a p a  d e  c a r t ó n  a s f a l t a d o  o  
f i e l t r o ,  y  o t r a  c a p a  d e  i m p e r m e a b i l i z a n t e .  C u a n d o  t e r m i n e m o s ,  
e s t a n d o  a ú n  f r e s c a  l a  ú l t i m a  c a p a  l e  e s p o l v o r e a m o s  a r e n a .  
 

1. Colocación del 
chapopote

2. Uniformacion del 
chapopote

3. Colocacion del
carton asfaltico  
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C u a n d o  y a  t e r m i n a m o s  t o d o  l o  a n t e r i o r ,  e n t o n c e s  p o d e m o s  
c o m e n z a r  a  c o l o c a r  e l  l a d r i l l o ,  r e c o r d e m o s  q u e  e l  l a d r i l l o  e s  
m á s  d e l g a d o  q u e  e l  t a b i q u e . E l  l a d r i l l o  l o  c o l o c a m o s  s o b r e  u n a  
c a p a  d e  m o r t e r o  c e m e n t o  -  a r e n a ,  p r o p o r c i ó n  1 : 6 .  
 

 
 
A l  t e r m i n a r  d e  c o l o c a r  e l  l a d r i l l o ,  d a m o s  u n a  l e c h a d a  d e  
c e m e n t o  –  c a l  -  a r e n a ,  p r o p o r c i ó n  1 : 1 : 6 ,  d e  5  m m .  d e  e s p e s o r ,  
a c a b a d o  e s c o b i l l a d o ,  e s t e  a c a b a d o  s e  r e f i e r e ,  a  “ r a l l a r ”  c o n  l a  
e s c o b a  l a  s u p e r f i c i e ,  p a r a  q u e  n o  q u e d e  r e s b a l o s a .  
 
E l  p r o c e d i m i e n t o  d e  r e l l e n o  e  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  p u e d e  s e r  
u t i l i z a d o  e n  l o s  t i p o s  d e  l o s a s  q u e  m e n c i o n a r e m o s  m á s  
a d e l a n t e ,  e x c e p t o  e n  e l  c a s o  d e l  t e c h o  d e  l á m i n a  y  l a  b ó v e d a  
p l a n a .  
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LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA 
 
E l  s i s t ema  de  l a  v i gue ta  y  boved i l l a ,  e s  c o n v e n i e n t e  c o n o c e r l o ,  
y a  q u e  e s  u n  m é t o d o  s e g u r o ,  r á p i d o ,  e c o n ó m i c o  y  q u e  n o  
r e q u i e r e  d e  m a n o  d e  o b r a  e s p e c i a l i z a d a .  

 
E n  e s t e  s i s t e m a  s e  c o l o c a n  l a s  v i g u e t a s ,  q u e  s o n  v i g a s  d e  
c o n c r e t o  a r m a d o ,  e s t a s  v i gas  se  apun ta l an  con  po l i nes  
s o l a m e n t e .  

 
 
S e  r e c o m i e n d a  p a r a  c l a r o s  d e  3  m ,  p e r o  s e g ú n  l a  m a r c a  q u e  
l a s  f a b r i q u e ,  s e  p u e d e n  c u b r i r  d i f e r e n t e s  c l a r o s ,  l l e g a n d o  a  
c u b r i r  l o s  8  m .  S i  e n  e s t e  c a s o  s e  r e q u i e r e  c u b r i r  u n  c l a r o  
m a y o r  d e  3  m ,  e n t o n c e s  r e c o m e n d a m o s  q u e  s e  c o n s u l t e  a l  
p r o v e e d o r  d e   m a t e r i a l e s ,  p a r a  q u e  e s t e  d e t e r m i n e ,  e l  t i p o  y  
d i m e n s i o n e s  t a n t o  d e  v i g u e t a ,  c o m o  d e  b o v e d i l l a .  
 

 131  



D e s p u é s  d e  h a b e r  c o l o c a d o  l a s  v i g a s  y  a p u n t a l a d o ,  
c o m e n z a m o s  a  c o l o c a r  l a s  b o v e d i l l a s ;  l a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  
v i g u e t a s  e s  v a r i a b l e ,  e s t o  d e p e n d e  d e l  t a m a ñ o  q u e  c o m p r e m o s  
de  b oved i l l a s .  
 
B o v e d i l l a s .  
 
L a s  b o v e d i l l a s  p u e d e n  s e r  d e  d i f e r e n t e s  m a t e r i a l e s :  p o l i  
e s t i r e n o  ( u n i s e l ) .  E l  p o l i  e s t i r e n o  e s  u n  m a t e r i a l  l i g e r o  y  m á s  
a i s l a n t e  q u e  l o s  d e m á s .  C e m e n t o  -  a r e n a .  L a  b o v e d i l l a  d e  
c e m e n t o  -  a r e n a ,  e s  m á s  p e s a d a ,  p e r o  a l  m i s m o  t i e m p o  m á s  
e c o n ó m i c a .  
 
P r o c e d i m i e n t o :  
N e c e s i t a m o s  t e n e r  u n a  c a d e n a  d e  c o r o n a c i ó n ,  p a r a  p o d e r  c o l a r  
l a  p a r t e  d e  l a  v i g u e t a  q u e  s e  a p o y a  e n  e l  m u r o ,  j u n t o  c o n  e s t a .  
 

 
 
L a  v i g u e t a  s e  a p o y a  e n  e l  m u r o ,  m í n i m o  5  c m s .  D e b e m o s  
a p o y a r  l a s  v i g u e t a s  s o b r e  p o l i n e s ,  e s t o s  s e  c o l o c a r á n  a  c a d a  
1 . 5 0  m t s .  L a s  v i g u e t a s  s e  sepa ran  depend iendo  de l  ancho  de  
l a s  b o v e d i l l a s .  
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C o m e n z a m o s  a  c o l o c a r  l a s  b o v e d i l l a s ,  p r i m e r o  l a s  d e  l o s  
e x t r e m o s  p a r a  m a r c a r  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  v i g u e t a s ,  y  d e s p u é s  
c o l o c a m o s  l a s  d e m á s .  
 
L a s  b o v e d i l l a s  t i e n e n  u n a s  m u e s c a s  c o n  l a s  q u e  s e  a p o y a n  e n  
l a s  v i g u e t a s .  D e b e m o s  d e  t e n e r  l a  p r e c a u c i ó n  d e  n o  c a m i n a r  
s o b r e  l a s  b o v e d i l l a s ,  l o  a d e c u a d o  e s  c o l o c a r  t a b l o n e s  e n t r e  l a s  
v i g u e t a s  p a r a  p a s a r  d e  u n a  p a r t e  a  o t r a  d e  l a  l o s a .  
 

 
 
S i  l a  v i g u e t a  n o  t i e n e  e l  a c e r o  e x p u e s t o  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  a  
t o d o  l o  l a r g o ,  e n t o n c e s  a c u ñ a m o s  c o n  r e v o l t u r a  e n  l a s  o r i l l a s ,  
c o m o  s e  v e  e n  l a  i l u s t r a c i ó n :  Se  co l ocan  l as  i ns ta l ac i ones  en  
l o s  huecos  y  se  r e l l enan  l os  huecos  de  boved i l l a s  que  queden  
e n  c o n t a c t o  c o n  e l  c o l a d o .  
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Y a  c o l o c a d a s  l a s  v i g u e t a s  y  l a s  b o v e d i l l a s ,  n e c e s i t a m o s  
c o l o c a r   u n a  m a l l a  e l e c t r o  s o l d a d a  6 - 6 , 1 0 , 1 0 ,  s o b r e  t o d a  l a  
s u p e r f i c i e .  E s t a  m a l l a  i r á  a m a r r a d a  c o n  a l a m b r a  r e c o c i d o   a  
l a s  v i g u e t a s ,  e n  e l  c a s o  d e  q u e  e s t a s  t u v i e r a n  e n  l a  p a r t e  
s u p e r i o r  e l  a c e r o  a l  d e s c u b i e r t o ;  y a  s e a  e n  e s t e  c a s o ,  o  e n  e l  
c a s o  d e  q u e  l a  v i g u e t a  n o  t u v i e r a  e x p u e s t o  e l  a c e r o ,  t e n e m o s  
q u e  a m a r r a r  t a m b i é n  l a  m a l l a  e l e c t r o  s o l d a d a   a  l a  c a d e n a  d e  
c o r o n a c i ó n  d e  l o s  m u r o s .  
 
La  ma l l a  se  co l oca  l o  más  p róx im o  a l  n i v e l  s u p e r i o r  d e  l a  l o s a ,  
p a r a  e s t o ,  l a  c a l z a m o s ,  c o m o  h a c e m o s  c o n  e l  a c e r o  e n  o t r o s  
p r o c e d i m i e n t o s  y a  m e n c i o n a d o s .  
 

 
 
 
O t r a  f o r m a  d e  r e f o r z a r  e s t a  l o s a ,  e s  c o l o c a n d o  v a r i l l a s  d e  3 / 8 ”  
e n  a m b o s  s e n t i d o s ,  a  c a d a  2 5  c m s ,  y  a m a r r a r l a s  c o n  a l a m b r e  
r e c o c i d o  a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l a s  v i g u e t a s ,  e n  e l  c a s o  d e l  
a c e r o  d e s c u b i e r t o  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  e s t a s ,  y  a m a r r a d a s  a  
l a  c a d e n a  d e  c o r o n a c i ó n .  
 
A n t e s  d e  c o l a r ,  d e b e m o s  m o j a r  l a s  v i g u e t a s  y  l a s  b o v e d i l l a s .  
L a  m e z c l a  p a r a  c o l a r  l a  c a p a  d e  c o m p r e s i ó n  s e r á  l a  s i g u i e n t e :  
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1  b o t e  d e  c e m e n t o .  
3  b o t e s  d e  a r e n a .  
3  ½  b o t e s  d e  g r a v a .  
2  b o t e s  c o n  a g u a .  
 

 
C l a r o  d e  l a  l o s a  
 

 
M a l l a  
 

 
E s p e s o r  d e  l a  
capa  de  
c o m p r e s i ó n .  

 
H a s t a  5 . 5 0  m t s  
 
H a s t a  8 . 0 0  m t s  
 

 
6 - 6 , 1 0 , 1 0  
 
6 - 6 , 8 , 8  

 
5  c m  
 
6  c m  
 

 
A l  m o m e n t o  d e  c o l a r  l a  l o s a ,  c o l a m o s  t a m b i é n  l a s  c a d e n a s  d e  
c o r o n a c i ó n ,  p a r a  q u e  q u e d e  u n  s o l o  e l e m e n t o  c o m o  l o s a .  E l  
a p u n t a l a m i e n t o  p a r a  l a  l o s a ,  s e  r e t i r a  a  l o s  7  d í a s  d e l  c o l a d o  
d e  l a  c a p a  d e  c o m p r e s i ó n .  
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Losa de dovelas.  
 
 
E l  p r o c e d i m i e n t o  c o n s t r u c t i v o  d e  l a s  d o v e l a s ,  e s  e l  m i s m o  q u e  
e l  d e  l a  v i g u e t a  y  b o v e d i l l a .  L a s  d o v e l a s  s e  s o s t i e n e n  p o r  
v i g u e t a s  t a m b i é n ,   e s t a s  d o v e l a s  s o n  e l e m e n t o s  c u r v o s  q u e  
p u e d e n  d a r  d i f e r e n t e s  a p a r i e n c i a s  y  e f e c t o s  i n t e r n o s .  
U t i l i z a m o s  e l  m i s m o  e s p e s o r  p a r a  l a  c a p a  d e  c o m p r e s i ó n ,  y  
t a m b i é n  l a  m a l l a  e l e c t r o  s o l d a d a .  L a s  d o v e l a s ,  a l  s e r  
c o l o c a d a s  s o b r e  v i g u e t a s  “ I ” ,  s e  a c u ñ a n  a  e s t a s  c o n  c o n c r e t o  
a l  i g u a l  q u e  l a s  b o v e d i l l a s .  

LOSA

MURO 

DE CERRAMIENTO
CIMBRA DE LA DALA

LOSAS DOVELAS

 
 
T e c h o  d e  l á m i n a .  
 
L o s  t e c h o s  d e  l á m i n a  s o n  b a r a t o s ,  f á c i l e s  d e  c o n s e g u i r  e  
i n s t a l a r ,  y  p u e d e n  s e r :  L á m i n a  d e  a s b e s t o :  R e q u i e r e  
a r m a d u r a s  m e t á l i c a s  y  p o l i n e s  d e  m a d e r a .  
E s t r u c t u r a l :   E s t a  s e  a p o y a  e n  e l  m u r o  y  s e  s u j e t a  c o n  g a n c h o s  
e n  s u s  e x t r e m o s .  
 
P r o c e d i m i e n t o :  
S e  m i d e  e l  c u a r t o  a  t e c h a r ,  p o r  f u e r a ,  d e  p a r e d  a  p a r e d .  
S e  e s c o g e n  l a s  l á m i n a s  q u e  v a m o s  a  c o l o c a r ,  p a r a  q u e  q u e d e n  
a  l a  m e d i d a  n e c e s a r i a  y  p a r a  q u e  n o  h a y a  d e s p e r d i c i o .  
S i  l a  l á m i n a  e s  e s t r u c t u r a l ,  l a  a p o y a m o s  d e  m u r o  a  m u r o .  
S i  n o  l o  e s ,  e n t o n c e s  c o l o c a m o s  l o s  p o l i n e s  o  l a s  a r m a d u r a s  
m e t á l i c a s .  
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S i  l a  l ám ina  es  ondu lada ,  en tonc e s  t e n e m o s  q u e  t r a s l a p a r l a  
m í n i m o  1 5  c m s ,  c o n  l a  s i g u i e n t e .  
S i  e l  t e c h o  e s  i n c l i n a d o ,  e n t o n c e s  v a m o s  c o l o c a n d o  d e  a b a j o  
h a c i a  a r r i b a  l a s  l á m i n a s ,   f i j á n d o l a s  c o n  g a n c h o s  g a l v a n i z a d o s ,  
p a r a  e s t o  t e n e m o s  q u e  p e r f o r a r  c o n  b r o c a  y  t a l a d r o .  
 

 
 
E n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  c o l o c am o s  u n a  c u m b r e r a  d e  a s b e s t o .  L a  
p e n d i e n t e  m í n i m a  d e b e  d e  s e r  d e l  1 8 % ,  o  s e a ,  1 8  c m s  d e  
p e n d i e n t e  p o r  c a d a  m e t r o ,  e s t o  e s  p a r a  q u e  n o  h a y a  
f i l t r a c i o n e s  c u a n d o  l l u e v a .  P a r a  q u e  n o s  q u e d e  m á s  c l a r o  
p o n d r e m o s  u n  e j e m p l o :  
 

 
 
S i  v a m o s  a  c u b r i r  u n  c l a r o  d e  2 . 0 0  m  y  e l  t e c h o  s e r á  i n c l i n a d o ,  
e n t o n c e s :  
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1 8  c m s  p o r  c a d a  2  m ,  l a  p e n d i e n t e  s e r á  d e  3 6 c m ;  3 6  c m  t e n d r á  
q u e  h a b e r  d e  d i f e r e n c i a ,  e n t r e  l a  p a r t e  m á s  a l t a  y  l a  m á s  b a j a  
d e l  t e c h o .  E n  e l  c a s o  d e  t e n e r  q u e  c o r t a r  l a  l á m i n a  d e  a s b e s t o ,  
e s  n e c e s a r i o  q u e  n o s  c u b r a m o s  n a r i z  y  b o c a ,  y a  q u e  l a  f i b r a  
d e  e s t e  m a t e r i a l  e s  c a n c e r í g e n a  s i  e n t r a  e n  l o s  p u l m o n e s .  
 
 
T e c h u m b r e  d e  l a d r i l l o ,  b ó v e d a  p l a n a .  
 
E s t e  t i p o  d e  t e c h u m b r e  e s  m u y  a g r a d a b l e  a  l a  v i s t a ,  e s  
e c o n ó m i c a  e n  e l  a s p e c t o  d e  q u e  n o  s e  n e c e s i t a  c i m b r a ,  n o  
r e q u i e r e  u n  a p l a n a d o  i n t e r i o r ,  y a  q u e  e l  o b j e t i v o  e s  q u e  q u e d e  
a p a r e n t e ,  n o  n e c e s i t a  d e  u n  a r m a d o  d e  a c e r o ,  e s  u n  t a n t o  
l a b o r i o s a  p e r o  v a l e  l a  p e n a  e l  t i e m p o  i n v e r t i d o  e n  e l l a .  E s  
s e g u r a  y  c u b r e  c l a r o s  h a s t a  d e  4 m t s . ,  e s  ú t i l  e n  c l i m a s  c á l i d o s ,  
f r í o s  o  t e m p l a d o s ,   p a r a  h a c e r l a  n e c e s i t a m o s :  
 
V i g a s  d e  m a d e r a   
L a d r i l l o s   
C e m e n t o ,  a r e n a  y  y e s o .  
 
P r o c e d i m i e n t o :  
L a s  v i g a s  d e  m a d e r a  s e  c o l o c a n  e n  u n  s o l o  s e n t i d o  y a  s e a  q u e  
q u e d e n  a h o g a d a s  e n  c a d e n a s  d e  c o r o n a c i ó n ,  o  q u e  p a r a  s u  
e m p o t r e  s e  h a g a n  l o s  h u e c o s  e n  e l  m u r o ,  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  
l a  i l u s t r a c i ó n :  

 
 
L as  v i gas  se  co l ocan  a  una  d i s t anc i a  que  va  de  50  a  80  cm  de  
c e n t r o  a  c e n t r o ,  y  d e b e n  t e n e r  u n a  p e n d i e n t e  d e  4  c m  p o r  c a d a  
m e t r o .  P a r a  c o m e n z a r a  p e g a r  l o s  l a d r i l l o s  c o l o c a m o s  u n a  
t a r i m a  a p o y a d a  e n  l a s  v i g a s  d e  m a d e r a ,  e n  l a  c u a l  
c o l o c a r e m o s  l o s  t a b i q u e s  q u e  v a y a m o s  u t i l i z a n d o ,  y  p o d a m o s  
s e n t a r n o s  p a r a  t r a b a j a r .  C o m e n z a m o s  a  p e g a r  l o s  l a d r i l l o s  c o n  
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p a s t a  d e  y e s o ,  e s t a  p a s t a  l a  p r e p a r a m o s  c o n  p o c o  a g u a  p a r a  
q u e  f r a g ü e  y  p e g u e  r á p i d a m e n t e .  V a m o s  a  t r a b a j a r  c o n  e l  
l a d r i l l o  s e c o ,  a p l i c a n d o  y e s o  e n  d o s  c a n t o s ,  u n i é n d o l o s  a  l o s  
q u e  y a  c o l o c a m o s  a n t e r i o r m e n t e .  

 
 
A l  t e r m i n a r  d e  p e g a r  t o d o s  l o s  l a d r i l l o s ,  p o d e m o s  c o n t i n u a r  
c o n  l a  s e g u n d a  p a r t e  q u e  s e r í a  p e g a r  u n a  s e g u n d a  c a p a  d e  
l a d r i l l o s ,  s o b r e  u n a  b a s e  d e  m o r t e r o  c e m e n t o  –  a r e n a  
p r o p o r c i ó n  1 : 3 ,  e n  f o r m a  d e  p e t a t i l l o  c o m o  l a  p r i m e r a  c a p a ,  
e s t o  e s  l a  f o r m a  e n  l a  q u e  s e  p e g a  e l  l a d r i l l o .  E s t a  s e g u n d a  
c a p a  s e  p e g a  e n  s e n t i d o  c o n t r a r i o  a  c o m o  v i e n e  l a  p r i m e r a .  
 

 
 
F i n a l m e n t e  e c h a m o s  u n a  l e c h a d a  d e  c e m e n t o  –  a r e n a ,  e n  
p r o p o r c i ó n  1 : 1 ,  m u y  l í q u i d a  p a r a  q u e  p e n e t r e  e n  t o d o s  l o s  
h u e c o s  c o n  u n a  e s c o b a .  
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INSTALACIONES. 
 
Instalación eléctrica. 
 
La instalación eléctrica debe ser colocada con especial cuidado, ya que de tener 
algún error, pueden provocarse accidentes. 
 
Primero necesitamos un croquis o plano, en el que tengamos la ubicación de 
lámparas, apagadores y contactos. 
 
Material necesario para una instalación eléctrica: 
 
Necesitamos previamente preparar la tubería, que quedará ahogada en la losa, 
para esta tubería se usa tubo conduit de PVC flexible de 19 mm. (3/4”) y tubo 
conduit de 13.5 mm. (1/2”), así como las cajas ya sea octagonales o cuadradas, 
 
El tubo de 19.3 mm. se usa para la red principal, esto sería el tramo que va del 
interruptor a las salidas de corriente, en estas salidas de corriente se conectarán 
los focos. 
 
El tubo de 13.5 mm. se usa para los apagadores y contactos que deriven de los 
focos. 
 
El cable  que usaremos para la instalación que pasará por los tubos, será cable 
conductor tipo TW para aislamiento de 600 volts, en calibre 10 para alimentar la 
red principal, y en calibres 12 y 14 para alimentar la red de apagadores y 
contactos. 
 
Es útil usar cables de distinto color para diferenciar la corriente del neutro (tierra). 
 
Como ya se mencionó, donde pongamos lámparas necesitamos cajas octagonales 
o cuadradas, donde vayan contactos y apagadores ponemos chalupas de 13.5 
mm., si la casa requiere más de un circuito, colocamos una caja rectangular de 
19.3 mm. (3/4”). 
 
Las cajas tienen orificios, que sirven para que introduzcamos  las boquillas, que 
pueden ser roscadas o a presión; en estas rosquillas introducimos el tubo que 
llevará los cables, con los cuales haremos las instalaciones de focos, apagadores 
y contactos. 
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Necesitamos un interruptor de corriente ( switch), para 
poder cortar la corriente cuando sea necesario, este 
interruptor de navajas o fusibles, debe de ser de 30 
amperes, 120 volts, 1 fase y 2 hilos. 
Para facilitar la lectura por parte de la compañía de luz, 
se coloca en una parte visible y accesible del predio, una 
tabla de aproximadamente 40 x 40 x 2.5 cms., con 
taquetes y tornillos, para colocar ahí el medidor que es 
proporcionado por la compañía de luz, y el interruptor, esta tabla debe estar 
protegida de la lluvia, colocando una pequeña cubierta de algún material. 

 
Lo recomendable es colocarlos juntos, pero si 
por algún motivo no se puede, entonces no 
deben estar a más de 5 mts. de distancia el uno 
del otro.Utilizaremos también sockets (para la 
unión de los cables con los focos), contactos, 
apagadores y tapas. 
 
 

 
La cinta de aislar es también necesaria en todas las uniones de cables. Consejos 
para hacer una instalación eléctrica funcional: Los apagadores y los contactos, por 
comodidad y seguridad, deben de ir ubicados a cierta distancia del piso en los 
muros, a continuación veremos cuales son estas distancias: 
 
Contactos en general  a 30 cms. del piso 
Contactos en cocina y baños a 1.10 mts. del piso 
Apagadores    a 1.30 mts. del piso 
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Los apagadores deben ser fácilmente localizables, esto quiere decir, que no 
debemos colocarlos detrás de las puertas, y deben estar de 15 a 20 cms 
separados del marco de la puerta. 
 
El socket se coloca generalmente al centro de las habitaciones para iluminar de 
forma uniforme el cuarto. Al momento de tener lista la instalación eléctrica, no es 
recomendable conectar varios aparatos al mismo tiempo en un mismo contacto, ya 
que se calientan los cables y se puede ocasionar un corto circuito. Nunca 
debemos sustituir los fusibles, por algun otro objeto. Debemos de tener cuidado de 
que el poliducto nunca quede a la intemperie, siempre debe estar oculto. No es 
recomendable instalar salidas de alumbrado junto a la regadera. 
 
Procedimiento de colocación de tubería para instalación eléctrica: El 
procedimiento es muy sencillo, solo debemos de tener lista la tubería antes del 
colado de la losa, con todo lo que se mencionó con anterioridad. Al momento de 
doblar el tubo para bajar, es necesario usar “curvas de poliducto” o alambre, ya 
que si no usamos estos métodos, al momento de doblar el tubo, se reducirá el 
espacio interior, y corremos el riesgo de que el cable no pase. 

curva de
poliducto ya no se puede

se chupa  y 

meter el alambre
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Al momento de pasar los tubos por el muro, se tiene que hacer una ranura para 
ocultar y proteger el tubo, cubriéndolo finalmente con mortero cemento – arena, se 
ocultan también las cajas de registro. 
 
 

Clavo

Alambre

Poliducto

 
 
Para fijar el tubo se usan clavos y 
alambre recocido: La ranura debe 
hacerse en diagonal para evitar que 
el muro se debilite, y esta ranura 
debe ser del tamaño del muro. 
 
 
 
Para que un foco funcione, se necesitan dos cables, uno que es el neutro  (tierra) 
y otro que es la corriente; el cable neutro (cal.12) es el que tiene que llegar 
directamente al foco, el cable de corriente (cal.12) llega primero al apagador, y 
luego regresa al foco en forma de cable auxiliar (cal.14). 
 

Cable Neutro
Calibre # 12Cable Auxiliar

de regreso
de corriente
Calibre # 14

Cable de 
Corriente
Calibre # 12

Apagador

 
 
 
Cálculo para circuitos: 
 
Un circuito no debe de sobrepasar los 2500 watts, esto es fácil de calcular, solo 
tenemos que saber cuantos focos usaremos y multiplicarlo por los watts de cada 
foco, por ejemplo, si en una casa tenemos 10 focos, de 100 watts cada uno, 
entonces el cálculo nos dará como resultado 1000 watts; si además la casa cuenta 
con 5 contactos, entonces multiplicaríamos los 5 contactos por  125 watts, que 
sería el valor que se le asigna a cada contacto. 
 
 De este modo sumamos los watts que obtuvimos de los focos, y los watts de los 
contactos: 
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Focos =     1000 watts. 
Contactos = 725 watts. 

 
Suma =      1725 watts. 

 
En este caso, no se rebasan los 2500 watts, por lo tanto no hay problemas de sobrecarga del 
circuito, pero en caso de rebasar los 2500 watts, se divide en dos o más circuitos.  Tomando en 
cuenta los puntos mencionados, podremos instalar la electricidad sin problemas. 
 
 
Instalación sanitaria. 
 
La instalación sanitaria es necesaria, para la salida de 
aguas negras, del predio. Para que funcione la instalación 
sanitaria, necesitamos haber preparado previamente los 
registros, la explicación del proceso constructivo de los 
registros, lo vimos en el capítulo dedicado a estos, y por 
ser necesario, algunas de las recomendaciones que en 
ese capítulo se dieron, se repiten en este. 

 
Ya que tenemos colocados los registros, y que sabemos en 
donde se ubicarán los muebles, con el fin de preparar la red 
en la zona correspondiente, comenzaremos a ver que 
muebles son los que intervienen en la instalación sanitaria, y 
que material necesitamos: 
 
 

 
La tubería para los muebles sanitarios puede ser de 
materiales como fierro galvanizado, fierro fundido ( fo.fo) 
o de PVC. 
                          
 
 
Diámetros recomendables en muebles sanitarios: 
 
Coladera de piso 50 mm 
Excusado 100 mm 
Fregadero 38 mm 
Lavabo ( desagüe chico ) 32 mm 
Lavabo ( desagüe grande) 38 mm 
Lavadero 38 mm 
Regadera 50 mm 
Tina 38 mm 
Tubería de aguas negras 100 mm 
Tubería aguas pluviales a cada 100 m2 100 mm 
Tubo ventilador 50 mm 
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Recomendaciones para instalación sanitaria: 
 

 
Los tubos de salida de muebles de baño y cocina tienen que 
ser del mismo diámetro, y no menor a 32 mm. de diámetro. 
 
Es recomendable que el baño cuente con 2 céspoles 
(coladeras) , 1 para la regadera, y otro que esté fuera de 
esta, para la limpieza general , y que a su vez sirve para 
conectar a este, el desagüe del lavabo. 
 
El tubo ventilador de 50 mm. de diámetro, debe estar 
conectado al codo del excusado, y salir por encima de la 
azotea hasta 2 mts. 
 

Bajada 
de
Aguas pluviales

Tuvo ventilador

Cespol de piso

de 50mm.

Tubo Ø 100mm

 
 
La red principal de la tubería, debe ser colocada lo más recto posible, esta red 
sería el tubo de 100 mm, colocado como vemos en la ilustración, se ha 
mencionado ya que en caso de cambios de dirección, se coloca un registro. 

ventilacion
Ø40 P.V.C.

Ø25

Ø25

Ø100 P.V.C. calentador

lavaderoregadera

 
En la parte de este manual, que habla de los “registros”, se menciona como 
recomendación, que los tubos para la red principal, sean de 150 mm., ya que en 
ocasiones las de 100 mm. se tapan. Finalmente ambas son útiles. Esta tubería 
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debe tener un pendiente del 2%, esto quiere decir, que por cada metro de tubería, 
esta bajará 2 cms. 

Tubería de agua fria de 13 mm.
Tubería de desagüe de 50 mm.

Cespol de bronce a la pared
Lavabo con pedestal

codo de 90°

Muro de Tabique 

Coladera HELVEX 1342-35-CH

Detalle de Instalación del Lavabo

Cámara de aire

 
 
La pendiente del 2% la utilizamos en diámetros de hasta 75 mm, en caso de que 
el diámetro sea mayor, la pendiente será de 1.5% La tubería de los muebles, que 
sería la red secundaria, se conecta a la red principal, con tubos a 45º que deben 
de ir en el sentido del flujo de aguas negras. 

1313

Detalle de Toma Municipal de 13 mm 

Tubo de asbesto 100 mm.

LLave de 
inserción

Abrazadera

13
13

LLave de banqueta

13 mm. a cisterna

caja de fierro fundido

Valv. de compuerta.Medidor
T.U.

 
El espacio del tubo de desagüe, desde el centro de este, hasta el muro, debe 
tener como distancia, en el caso de los excusados, 31 cms.  

Detalle de Inodoro con Valvula Divergente

N.P.T.

Ø50
Ø100

Ø25 N.P.T.

Ø50 P.V.C.
ventilacion

Ø32 Ø25

Ø25

Ø32

Ø50

Ø100

Ø25

ventilacion

Ø25

Ø25

Ø50 P.V.C.
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Ø50 P.V.C.
ventilacion

Ø25

Ø25

 
 
La descarga de agua de fregaderos 
debera contar con trampas de grasa 
registrables. En zonas que cuenten 
con drenaje separado, se 
construirán 2 redes, 1 para agua 
pluvial, y otra para el agua residual. 
 
Es necesario construir trampas de 
grasa, para la tarja de la cocina, esto lo 
hacemos, colocando en el registro 
que le corresponda un codo de concreto de 150 mm. x 90º a la entrada y otro a la 
salida. 

Redes
Impermeables

REGISTRO DE 0.80 m. X 0.80 m.
TRAMPA DE GRASA EN UN

Trampa de Grasas en Descarga de Fregaderos

ENTRADA

0.05m

0.15m

Codo de 90 °

SALIDA

 
Tenemos que colocar tubos que permitan que baje de la azotea el agua, de lluvia, 
a esto se le llama, bajadas de agua pluvial, estas bajadas de agua pluvial, las 
hacemos bajar directamente a coladera y a registro, o por medio de gárgolas, 
siempre y cuando la descarga de agua sea dentro de nuestro predio. 

 
 

Fregadero

50  Ø

Registro
Trampa de

50  Ø

Grasas

100  Ø

Diagrama de conexión Para las gárgolas se 
recomienda construir a 
nivel de piso, donde 
caerá el agua, una losa 
de concreto de 40 x 60 
x 15 cms. de espesor, 
para resistir el golpe de 
agua y distribuirla en 
los jardines y zonas sin 
recubrimiento. 
 
 

Otra opción, es construir cajas de concreto en forma de arriates, con piedras o 
cantos para que caiga el agua.  Debemos colocar los tubos para bajada de agua 
pluvial, junto a los castillos y colarlos juntos, sin disminuirle dimensiones al castillo. 
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Se pone una bajada de agua pluvial, es decir un tubo de 50 mm. , por cada 50 m2 
de azotea que tengamos. 
 

Mensula de Fierro
Fierro de 
1 1/2"x1/8" @ 2.0 mts.

Muro

solera de
Abrazadera de 

1"x1/8" @ 2.0 mts.

Canal de lamina cal. 22

Capa de impermeabilizante

Tuberia de PVC de 150mmØ

Coladera CH-444

Rejilla

DETALLE DEL CANALON DE BAJADAS

B.A.P.

DE AGUAS PLUVIALES

Techo de lamina 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí tenemos algunas de las 
formas de colocar la coladera: 
    

Muro

Bajante

Muro

Procura siempre ubicar
el bajante junto a un castillo
y colarlos juntos,

¡sin sisminuir la dimensión del castillo!

 
 
Las distancias óptimas para colocar los muebles sanitarios, son como se ve en las 
ilustraciones: 
             

P.V.C
nota (C)

vent.Ø38

te de cobre a cobre
a cobre de 38x38x32

a fierro interior
cople de cobre
con rosca exterior
adaptador P.V.C.

tubo de cobre Ø13mm

DESAGUE Ø 38

A.F.Ø 13

N.P.T.

en muro en ducto

N.P.T.

desague Ø38

Ø38 mm

Ø30 PVC.
ventilacion
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Fosa séptica. 
 
Donde no haya red de alcantarillado público, se autorizará el uso de fosa séptica, 
para la descarga de aguas negras, siempre y cuando se disponga en los 
excusados, de una corriente de agua de 10 lts. por descarga, la fosa séptica 
consta de: 
 
Tanque séptico: En este tipo de tanques se lleva a cabo el llamado “proceso 
séptico”, que sería la transformación de la materia, por medio de bacterias  que 
realizan  el proceso de putrefacción de las materias contenidas en el agua, hasta 
convertirse en inofensivas al contacto con el aire. 
 
Campo de oxidación: En esta parte, como su nombre lo indica, se lleva a cabo la 
oxidación. 

H1

H

H2

H3

15cm

8cm

10cm

 
 
Se recomienda para los tanques sépticos prefabricados o construidos, cuenten 
con lo siguiente: 

- Que el largo de la fosa siempre sea de 2 a 3 veces, mayor que el ancho. 
- Que tenga una profundidad útil, se necesitan de 1 a 3 mts. 

 
Procedimiento para hacer una fosa séptica: 

- Excavación de 2.20 mts. de largo, por 1.20 mts. de ancho y 1.70 mts. de 
altura, o según cálculo para capacidad de fosa séptica en m3. 

- Se hace una tapa de concreto de 1.20 mts. x 0.55 mts x 0.08 cms. , con una 
dala perimetral de concreto de 15 x 15 cms, y la losa de concreto de 2.20 
mts. x 1.20 mts. x 0.10 mts. 

- La tapa de concreto debe tener un hueco de 50 x 50 cms. para revisar la 
fosa y limpiarla. 

- En el fondo de la excavación se cuela una losa de concreto de 10 cms. de 
espesor, con varillas de 3/8” a cada 30 cms., tanto a lo largo como a lo 
ancho, esta losa debe tener una pendiente del 10%, a partir de esta, 
levantamos muros de tabique de 15 cms. reforzándolos con una dala de 
concreto de 15 x 15 cms. a la mitad de la profundidad. 
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- El agua  que está en la fosa debe tener una altura de 1.10 mts. medida 
desde el tubo de entrada. 

- La fosa debe tener un tubo ventilador .  
- También debe ubicarse lo más alejado posible de la casa, y antes de que 

comience a funcionar, la llenamos con agua. 
 
Es necesario revisarla cada 
año, para checar que el 
funcionamiento siga siendo 
el correcto. 
 
 
 
 
 
El tanque séptico debe 
detener el agua proveniente 
del drenaje  un periodo de 3 
a  5 días. 

ENTRADA

LE

PLANTA

A

E

E

E

SALIDA

 

0.50cm 

H

0.06

H=h2

h2

0.10

0.05
0.25 0.30

0.30 minimo

0.20cm

h3

0.15

0.05
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Letrinas sanitarias. 
 
En poblados donde no se cuente con abastecimiento de agua a las viviendas, 
suficiente para alejar los desechos humanos, se recomienda la construcción de 
una letrina, entre una letrina, y alguna pieza habitable, debe de haber como 
mínimo 5 mts. de distancia. La distancia entre letrinas debe de ser de 7.5 a 15 m, 
se construyen en terrenos secos, libres de inundaciones, debe estar de 1.5 a 3.0 
mts sobre el nivel de aguas subterráneas. 
 
A las letrinas en servicio, no se les introduce agua y se evitan las filtraciones 
posibles, en caso de construirlas en terrenos flojos, se tienen que reforzar las 
paredes de los fosos con materiales que eviten los derrumbes, como la madera en 
troncos, tabique. La letrina puede o no tener tasa, la forma del foso puede ser 
cuadrado, redondo, y rectangular. 
 
 
Los fosos deben de tener 
una profundidad de 1.80 
mts., aunque dependiendo 
de las condiciones del 
terreno, en ocasiones 
estas dimensiones pueden 
disminuir. El largo y ancho 
de los fosos debe de ser 
de 20 cms., menores que 
las dimensiones de las 
losas que los cubren. 

1.80
2.00

15 a 30 cm
3 a 4 Hiladas

Brocal

Foso

Losa
Chaflan

Caseta

1.30

0.50

 
El tiempo de servicio de una letrina, depende del uso que tenga. En general 
cuando el nivel de excremento llegue a los 50 cms de la superficie del suelo, se 
debe retirar la losa, se llena el foso de tierra apisonándolo ligeramente, y se 
construye en otro lugar. 
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Instalación hidráulica. 
 
La instalación hidráulica es útil para alimentar los muebles, de agua, gracias a esta 
instalación podemos, bañarnos, lavar trastes, ropa, etc. La instalación hidráulica 
no es difícil , lo primero que necesitamos es saber que material necesitaremos: 
 
 

- Tubo de cobre de 19 mm. Para la salida del 
tinaco. 

- Tubo de cobre de 13mm. Para el resto de la 
instalación. 

- Codos de 90º, el no. de codos depende del 
número de muebles que instalemos, solo 
tenemos que sumar, después de hacer el 
croquis de instalación, donde tendremos 
cambios de dirección, para saber cuántos codos 
serán necesarios. 

- Medidor para el cuadro. 
- Válvula check para el cuadro. 
- Llave de nariz para el cuadro. 

 
 
 
Las válvulas check se utilizadas en todas las tuberías de salida, para evitar que el 
agua se regrese, esto con la finalidad de tener la opción de cortar el flujo de agua 
cuando sea necesario, ya sea por descomposturas, fugas, limpieza, etc. 
 
 
 

- Llave de nariz para el lavadero. 
- Bomba. 
- Cisterna (procedimiento constructivo en capítulo 

de cisternas). 
- Tinaco. 

 
 
 

- Muebles: lavadero para patio de servicio, tarja para cocina, regadera, 
lavamanos, W.C, boyler,etc. 

- Accesorios para los muebles de baño: llave mezcladora para baño, juego 
de llaves para regadera, regadera, etc. 
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Todo el material para una instalación hidráulica puede ser 
opcional, ya que necesitamos saber cuantos espacios 
donde haya estos servicios, tenemos, y finalmente como 
en el caso de los codos, sumar lo necesario. 
 
 
 
En las tiendas dedicadas a la venta de este tipo de piezas 

nos puedene orientar en caso de ser necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La instalación hidráulica requiere estos pasos: 
 

Saber en donde está la toma municipal, con esto nos 
ubicaremos para la colocación del cuadro, este debe de estar a 
la vista dentro del predio. 
 
Para el cuadro necesitamos el tubo de cobre de 13mm. 4 codos 
de 90º el medidor, la válvula check o de globo, y la llave de 
nariz, como se ve en la ilustración: 
 
 

Valvula de Inserción Flare o
Compresión con Empaque
de Buna "N" de 13 mm Tubo de cobre tipo "L"

Flexible13 mm

Valvula de Banqueta de 
cobre a Fe. 13mm

Valvula de Banqueta de
cobre a Fe. 13mm

Nivel de Banqueta

Parametro de Fachada

13 mm
Tubo de Cobre Tipo "M" de

Codo Cobre a Cobre
de 13 mm

de 13 mm
Codo de cobre  A R.E.

Valvula de Globo Roscable
de 13 mm

Medidor

Tee de C.U. A R.I. A C.U.
de 13 mm

LLave de Manguera
de 13 mm

Nivel de Piso

Detalle de Toma M nicipal  
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Después del cuadro, el flujo de agua se dirige a la cisterna, hecha con el 
procedimiento de dicho capítulo, la cisterna necesita un flotador y una pichancha. 
Junto a la cisterna, se coloca la bomba, para que en el momento en el que el 
tinaco mande la señal de que necesita agua, la bomba empiece a mandarle agua. 
 

Sube a tinaco 
 
 
 

Bomba 
 
 
 
 

Cisterna 
 
 
      
La cisterna tuvo un cálculo previo, para saber cuales serían las dimensiones 
según las necesidades; el tinaco también requiere un cálculo para saber según el 
no. de personas que habiten la casa, cuál será la capacidad que cubrirá las 
nececidades. Cabe mencionar que existen diferentes tipos de tinacos que 
podemos adquirir, tenemos los verticales con o sin patas, también los hay 
cuadrados, los horizontales, trapezoidales, y esféricos. Actualmente existen 
muchas marcas, que nos ofrecen este tipo de productos, de buena calidad y en 
forma económica. 
 
Finalmente el cálculo para el tinaco es simple, tomando en cuenta que la dotación 
mínima de lts, por persona por día en una vivienda, es de 150 lts.,  necesitamos 
saber cuántas habitaciones tiene la casa, en este ejemplo diremos que la casa 
tiene 4 habitaciones, se considera que en cada habitación duermen 2 personas, y 
siempre al total de la suma de personas, se le suma 1 persona más y se multiplica 
por el No. de litros por persona, por lo tanto quedaría de esta forma: 
 
 
 
 
 
4 habitaciones = 8 personas + 1 persona= 9 personas 
 
9 personas x 150 lts. = 1350 lts. 
 
El tinaco debe  tener la capacidad de contener 1350 lts. 
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Para la instalación del tinaco necesitamos: 
 
Colocarlo a 50 cms. del nivel de piso terminado, es decir si lo tenemos en la 
azotea, el tinaco debeb de quedar 50 cms. más arriba de esta, el tinaco debe de 
quedar cuando menos 2 mts. arriba de la regadera, paque tenga presión el agua.  
 

2.00 m

13 MM

19 MM

13 MM

13 MM

19 MM

SUBE A TINACO

13 MM

CALENTADOR

P. SERVICIO

NPT 0.30

NPT 5.45

COCINA

NPT 0.45

NPT 2.95

13 MM
13 MM

13 MM

13 MM

RECAMARA

0.79 cm

SANITARIO

BAÑO

13 MM

13 MM

13 MM

13 MM

13 MM

B

13 MM

.35

CISTERNA
CAP. = 1.44 M³

PROF. = 2M.

19 MM

TOMA DOMICILIARIA19 MM

TOMA  (VIENE DE LA PLANTA

19 MM 13 MM

13 MM

13 MM

13 MM

13 MM

13 MM

DE TRATAMIENTO).

M
19 MM 19 MM

TINACO
CAP. 1100 LTS.

 
Como ya se mencionó, la 
salida del tinaco debe  tener 
19 mm. de diámetro en tubo, 
y contar con: 

- un tapón para la 
limpieza. 

Flotador

Tapon

de agua 
al tinaco

Alimentación 

Techo

LLave

Tapa removible

Globo
de

LLave 

Ventila en
la tapa

- Una válvula check o 
llave de globo. 

- El tubo que alimenta 
de la cisterna al tinaco. 

- Codos de 90º .  
- Flotador.  

 
 
Recomendaciones: 
 
Colocar el baño y la cocina cercanos, para aprovechar la misma tubería; 
desinfectar con cloro la tubería antes de usarla; la tubería de los muebles se 
coloca a cierta distancia, dependiendo del mueble que se trate: 
 

- Lavabo = 79 cms. 
- Excusado = 38 cms. 
- Llaves de regadera = 1.37 mts. 
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- Salida de la regadera = 2 mts. 
- Lavadero = 90 cms. 
- Llaves de agua fría colocadas siempre del lado derecho. 
- Separar la tubería de agua fría de la caliente, mínimo 15 cms. 
- Colocar el jarro de aire con tubo de 13 mm., de 1.50 mts. 

aproximadamente.  
 

Termostato
Valvula de drenaje

Desviador del tiro

Entrada de el agua Fría

Salida de agua caliente

Valvula de Compuerta

Jarro de Aire

Tanque de el calentador

Conexión de el calentador

 

Codo de 90°

1/2" 13mm

Jarro de aire

Reducción de 3/4" a 1/2' Entrada de agua fría.
3/4" o 19mm

Tinaco

Tuerca de unión

3/4" o 19mm

LLave de paso

Distribivión agua caliente

Sale agua caliente.

Flotador

3/4" o 19mm

Sube agua fría

38mm = 1 1/2"

100mm = 4"

3/4" o 19mm

50mm = 2"

DIAMETROS DE TUBOS:

LOS TIPOS DE FIERRO GALVANIZADO NO DEBEN DOBLARSE,

25mm = 1"
19mm = 3/4"
13mm = 1/2"

PUES CON EL DOBLEZ PIERDEN EL GALVANIZADO Y SE OXIDAN Calentador
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Instalación de gas. 
 
La instalación de gas, al igual que la eléctrica es fácil de instalar y hasta más 
sencilla, pero al igual que la anterior requiere de mucho cuidado, tanto en la 
instalación como en el mantenimiento, en nuestra vivienda podemos escoger entre 
dos tipos de tanques de gas: 
 

- El tanque de gas estacionario. 
- El tanque de gas portátil (o de cilindros).  

 
Encontramos tanques estacionarios, con capacidades que van de los 300 a los 
5000 lts.; y en los tanques portátiles se pueden encontrar 20, 30 y 45 kg. Los 
recipientes de gas deben estar a la intemperie, sobre piso firme, nivelado y en 
sitios a salvo de daños por golpes y movimientos de plantas, personas, animales o 
vehículos, y donde se permita el movimiento de los operarios para hacer los 
cambios. 
 
Los recipientes de gas no deben estar expuestos a materiales flamables, 
explosivos o corrosivos. Los tanques de gas tampoco deben colocarse dentro de 
ningún local habitable y  colocarlos con una distancia mínima de 3.00 mts. de: 

- calentador. 
- cualquier flama. 
- cualquier tipo de motor. 
- anuncios luminosos. 
- puertas de ventilas o cubos de elevadores. 
- salidas de chimeneas, a menos que existan muros divisorios de por medio. 
- interruptores de seguridad, apagadores, etc. 

 
Los lugares para colocar los tanques de gas, por orden de preferencia son: 
 

- azoteas. 
- patios o jardines. 
- terrazas mayores de 25 m2. 

 
En caso de tanques portátiles, no se deben colocar en cubos de luz o azotehuelas, 
en caso de que estos midan menos de 9.00 m2, o si las construcciones que las 
rodean son mayores de 5.00 mts. de altura, ya que esto impide la ventilación 
adecuada. En caso de tanques estacionarios, si tenemos construcciones que nos 
rodean de más de 5.00 mts., el tanque no debe de tener una capacidad mayor de 
300 lts. 
 
La separación mínima entre tanques portátiles, debe de ser de 50 cms., en el caso 
de tanques estacionarios de hasta 5000 lts. la separación mínima debe ser de 
1.00 mt. 
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Los tubos a los niples de entrada del regulador.

Conecta el niple de salida del regulador a la linea de gas.

Colocación, de Tanques:

Linea de gas
tanque

Regulador Niple

Entrada de
tanque

Manija
que vas a usar
apuntando al tanque
Coloca la manija

Aprieta a la izquierda

para que tomen forma.

Enrolla los tubos

lata grande 
alredesor de una 

Tanque

Entrada

Afloja a la derecha.

 
 
 Se recomienda para la instalación, la tubería de cobre tipo “L”, las conexiones son 
de cobre o bronce, unidos con soldadura de estaño No.95 o No.50. La instalación  
de gas también puede hacerse con fierro galvanizado. La tubería para la 
instalación de gas, puede ir  oculta en el subsuelo a una profundidad mínima de 60 
cms. o visible, adosada a los muros, a una altura mínima de 1.80 mts. sobre el 
nivel del piso, por medio de taquetes de expansión y abrazaderas. 
 
Los tubos para la instalación de gas, deben de ir pintados con pintura de esmalte 
color amarillo, se deben colocar como mínimo a 20 cms. de cualquier conductor 
eléctrico; todos los tanques de gas deben tener un regulador de presión, con el 
objeto de poder bajarla a 27.94 gr/cm2. La presión mínima de funcionamiento en 
muebles y aparatos domésticos, es de 26.54 gr/cm2. 
 
En el caso de los tanques estacionarios sobre las azoteas, se colocan sobre 
trabes, para que la losa soporte el peso, tener una válvula de paso, que sirve para 
el llenado del tanque, y para suministro de las tuberías 
 

Galvanzado 1/2"
Tubo de fierro 

TeeCodo

Tubo de Cobre

Todas  con rosaca

Piezas de Cobre

Codo de Cobre

Valvula de paso

 
 
Se recomienda para la instalación del tubo rígido a los muebles, que se haga por 
medio de tubo flexible. A continuación vemos la imagen en isométrico, de cómo se 
ve una instalación de gas con tanques portátiles y como se debe ver con tanque 
estacionario. 
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ACABADOS. 
 
Impermeabilizantes 
 
Para los siguientes tipos de impermeabilización, se requiere tener un 
procedimiento semejante al del relleno e impermeabilización de losas que vimos 
primero. A grandes rasgos, ya que en general ya sabemos como hacerlo, 
mencionaremos que la losa debe de tener el siguiente proceso, para poder ser 
compatible con estas impermeabilizaciones: 

- Construcción de pretiles. 
- Conocer el lugar donde tendremos bajadas de agua. 
- Según las dimensiones de la azotea, determinar la distancia máxima de 

relleno, tomando el cuenta el 2% de pendiente por metro. 
- Determinar por medio de estas bajadas de agua, hacia donde tendremos la 

pendiente. 
- Rellenar con la pendiente resultante. 
- En la primera impermeabilización, colocamos una capa asfáltica antes de la 

colocación de ladrillos; en este caso colocaremos  después del relleno, un 
entortado cemento - cal – arena, de 4 cms de espesor sobre toda la 
superficie de relleno, en una proporción de 1:2:6, después comenzamos la 
colocación de ladrillos en forma de petatillo, asentados con un mortero  
cemento  cal  arena proporción 1:1:10. 

- Al terminar de pegar el ladrillo hacemos los chaflanes con cemento - cal - 
arena proporción 1:1:10, aproximadamente de 10 cms. 

- Finalmente hechamos una lechada de cemento – arena – agua proporción 
1:6, sobre el enladrillado, con una escoba, para tapar los poros y sellar 
juntas. 

 
Al tener estos pasos básicos completados, podemos aplicar cualquiera de los tipos 
de impermeabilización que mencionaremos a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
Impermeabilizacion con alumbre y jabón. 
 
Limpiar la azotea de basura y tierra. 
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Se resanan los agujeros que puedan tener los ladrillos, con mortero proporción 1:2 
cemento  arena cernida. Lechada de cal - cemento - arena cernida proporción 
1:1:2, con la cantidad de agua suficiente como para que quede muy aguada. Esta 
lechada se riega y se esparce con escoba de forma que penetre en todas las 
juntas o grietas, durante dos días curamos la azotea dos veces al día. 
 
Ya que pasaron los 2 días que necesitamos para curar, podemos comenzar con la 
aplicación primero del jabón y después del azufre. Para la aplicación del jabón, 
necesitamos calentar agua en un bote alcoholero con  4 kg. de jabón neutro en 
barra, esperamos hasta que se disuelva, y ya que esté como necesitamos, lo 
aplicamos en toda la superficie de la azotea como si fuera lechada, dejamos que 
seque durante 24 hrs, para poder continuar con la aplicación de alumbre. 
 
Al pasar las 24 hrs. de haber aplicado la capa de jabón, podemos aplicar la capa 
de alumbre, compramos 2 kgs. en la tlapalería, y nuevamente en un bote 
alcoholero con agua la disolvemos, pero ahora sin calentar, y la aplicamos sobre 
la capa seca de jabón, también como si fuera lechada, dejamos que se seque y 
repetimos el procedimiento después de 24 horas  con otra capa de jabón y 
finalmente dejamos pasar otras 24 horas, y aplicamos la última capa de alumbre. 
 
 
Impermeabilización con materiales elásticos. 
 
Los materiales de impermeabilización elásticos, son productos comunes y 
comerciales, que no nos costará trabajo encontrar, existen diferentes marcas, y es 
conveniente que si está interesado en estos productos, se pregunte al encargado 
de venderlos, cuál nos conviene más evaluando la calidad y costo de cada marca. 
El procedimiento es el siguiente: 
 
Limpiar la azotea del polvo o basura que haya, tenemos que sellar el poro del 
ladrillo, para esto necesitamos un sellador mezclado con agua, lo aplicamos con 
una escoba y dejamos secar 24 horas, para poder continuar el proceso. 
 
El sellador y el agua deben ir mezclados a partes 
iguales, esto quiere decir, que si ponemos 1 lt. de 
sellador, tenemos que mezclarlo con 1 lt. de agua. 
Mezclando 1 litro de cada uno, podemos cubrir 5 
mts2 de azotea, para saber cuanto 
necesitaríamos en litros solo tenemos que saber 
cuantos metros cuadrados de azotea tenemos y 
dividirlo entre 5, esto nos dará los litros que 
necesitamos totales, ahora solo dividimos estos 
litros entre 2 y nos dará cuántos litros 
necesitamos de cada uno. 
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Ahora aplicamos el impermeabilizante 
plástico, este viene en presentaciones de 1, 
4, 19 y 200 lts.,tiene una apariencia plastosa 
y de color café. 
 
Vamos a  aplicar una capa delgada sin diluir 
con nada, por medio de un cepillo; lo 
dejamos secar 24 horas,y aplicamos otra 
capa de la misma forma que la primera. 
 
Al terminar la aplicación de la segunda capa 
tenemos que dejar secar por lo menos 8 días 

y continuamos con el acabado. 
 
Para el acabado tenemos primero que 
limpiar con un trapeador húmedo el polvo. 
 
Después aplicamos  con un cepillo o brocha 
de cerdas naturales, una membrana elástica, 
esta membrana se puede conseguir son  en 
cualquier tienda de pinturas, existen al igual 
que el impermeabilizante, diferentes marcas, 
costos y también colores a elegir. 
 
 
Existen también marcas de impermeabilizantes, que no requieren ya la segunda 
capa con membrana. Impermeabilizantes que nos sirven para terrazas en las que 
habrá el paso de personas constante, y que deben de tener las características de 
no ser deslizables, y ser transitables. 
 
 
Acabados en pisos. 
 
Piso de cemento pulido; este piso se usa en patios de servicio, o lugares que 
tengan constante contacto con el agua. El piso de cemento pulido puede dejarse 
así, o darle diferentes apariencias, una puede ser dar color a la mezcla, otra puede 
ser hacer que tenga diseño, es decir formas, esto lo podemos lograr, como en el 
caso de los aplanados, con llana metálica, de madera, cepillo, escoba, etc. 
 
Al darle el acabado con escoba, podemos hacer 
ondas. 
 
Podemos darle formas de abanico, por medio de 
una llana de madera, colocando esta girándola 
con la forma del abanico, y pasando a la parte 
que sigue, dando el mismo procedimiento: 
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Con la llana podemos dar infinidad de diseños en piso, también podemos darle 
diferentes texturas: 

- Textura gruesa = llana de madera. 
- Textura media = llana de aluminio. 
- Textura fina = llana de metal o acero.  

 
También podemos darle un acabado rugoso con cepillo, estos acabados también 
pueden ser de texturas, gruesa, mediana o fina. La textura gruesa se la damos 
primero con un acabado con la llana, y luego pasando un cepillo de cerdas rígidas, 
la textura media o fina, se la damos primero con una llana metálica o de acero, y 
luego con cepillo de cerdas blandas. 
 
Cada vez que sea utilizado el cepillo, debemos enjuagarlo en agua, es importante 
mencionar, que en el caso de patios de servicio, tenemos que hacer una 
pendiente ligera, para que el agua, pueda irse por las coladeras que coloquemos. 
 
En muchas ocasiones, si el patio es de más de 3.00 x 3.00 mts., se recomienda 
hacer el piso, por cuadros de 1.00 x 2.00 mts. Esto para que al contraesrse y 
expanderse el material, no se cuartee. Si hacemos los cuadros más grandes, 
entonces se cuartearán fácilmente. Recordemos por ejemplo las banquetas, que 
son hechas de este modo, por la misma razón que mencionamos. 
 
Procedimiento para hacer un piso de cemento pulido: 
 

- Compactar el suelo 
con pisón de mano. 

- Nivelarlo. 
- Colocamos 

pedacería de 
tabique, en toda la 
superficie que 
queramos cubrir. 

- Colocamos 
maestras , para 
lograr que el colado 
quede parejo. 

de lama asentada con 
Pedaceria de ladrillo

mortero.

Aquí tienen suelo
compactado con pizón.

Maestras
Venas

 
 
Luego vamos a hechar una capa de mortero cemento – cal – arena, proporción 
1:4, de 3 cms. de espesor, que será el piso terminado. Es importante que la 
mezcla penetre en las juntas de la pedacería de tabique. Con una regla, al igual 
que en el procedimiento de los muros, comenzamos a quitar los excesos de 
mezcla que haya. 
 
En esta superficie ya nivelada, podemos dar cualquiera de los acabados que 
hemos visto, ya sea con llana, con cepillo, o con color. 
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Para dividir el piso de cemento, en varios cuadros, como se mencionó al principio, 
el procedimiento es el mismo, solo que colamos por cuadros como se ve en la 
imagen, de forma alternada, es decir, uno sí y uno no, y así todos. 
 

 
 
El junteado puede hacerse con piedras, con  pedacería  de tabique, con mortero, 
etc. El beneficio de la autoconstrucción, es que podemos inventar todos los 
diseños que se nos ocurran. 
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Piso de Ladrillo. 
 
El piso de ladrillo, tiene la ventaja, de poder darle formas diferentes: 
 

                   
 
 
 

 
 
 
Lo que necesitamos para que nuestro piso sea de ladrillo es: 

- Compactar el terreno con pisón de mano. 
- Debemos rectificar que el terreno esté a nivel. 
- Colocamos maestras, para que el piso quede parejo: 

 
Ponemos una plantilla de mortero cemento – cal – arena, en proporción 1:2:10 de 
5 cms. de espesor. Esperamos 2 días para el fraguado de la plantilla, curándola 2 
veces al día. Antes de pegar las piezas de ladrillo, tenemos que humedecerlas.  
 

Nivel de referencia

para plantilla
Maestras

Debes iniciar por una esquina y
verificar cada rato el nivel de piso.

Hilo

Suelo confinado
con pizón

Nivel plantilla

N.P.T.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comenzamos a pegar el ladrillo, con mortero cemento – cal – arena, en proporción 
1:2:6. Es importante comenzar por una esquina, y estar checando el nivel, si 
queremos, protegerlo, podemos preguntar en una tienda de pinturas, que es lo 
que más nos conviene. 
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Piso de Piedra. 
 
El piso de piedra al igual que el piso de tabique, tiene la ventaja de poder ser 
colocado con el diseño que más nos agrade, se puede escoger cualquiera de los 
diseños que proponemos, o se tiene la libertad de crear uno nuevo a nuestro 
gusto. 
 
Aquí tenemos algunos ejemplos de colocación de piso de piedra: 
                   

     
 
 

      
 
 
 

     
               
 
Para la colocación del piso de piedra necesitamos piedra laja de 7 cms. máximo 
de espesor. 
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El procedimiento es el siguiente: 
- Compactar el piso con pisón de mano. 
- Checar el nivel. 
- Colocar maestras. 
- Pegar las piedras, con mortero cemento – cal – arena, proporción 1:2:10, 

en su lado más plano. 
 
La capa de mortero que coloquemos para asentar las piedras, debe de ser de 3 
cms., para que en conjunto el espesor del piso sea de 10 cms. 

Juntas con cemento
arena de rio proporción 1:5

Tierra compactada
de 15 a 2 cm.

10 cm.

10 cm.

 
 
 
Piso de Mosaico. 
 
Procedimiento para el piso de mosaico: 

- Apisonar el suelo. 
- Checar el nivel. 
- Colocar maestras a cada 1.50 mts. como vemos en la ilustración: 

ClavosMuestras

1.50

1.50

1.50

1.50

Hilo
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Podemos utilizar el nivel de manguera para comprobar que las maestras estén 
derechas, colar el firme de concreto con espesor de 10 cms. de cemento – arena – 
grava, en proporción 1:6 ½:7, con dos botes alcoholeros de agua, con la regla de 
madera vamos esparciendo el concreto a lo largo de la superficie, apoyandola en 
las maestras y quitando los excesos y con una llana metálica damos el pulido, con 
movimientos circulares. 
 
Curamos el firme una semana, con agua tres veces al día, ya que está listo el 
firme, podemos comenzar con la colocación de los mosaicos, para esto 
necesitamos, unos hilos de referencia, para que queden derechos. 
 

escuadra con 

Firme

Hilos

Mosaicos
Los hilos a 

el muro.

Para saber a que distancia van ir 
estos hilos, solo tenemos que saber 
de que ancho son las piezas de 
mosaico, y en base a esto dar la 
misma distancia a los hilos. 
 
Podemos auxiliarnos con escuadras 
como vemos en la figura: 
 
 
Para asentar los mosaicos, necesitamos un mortero de cemento – cal – arena , en 
proporción  1:2:6 a la capa de mortero, sobre la que irán los mosaicos, debe de 
ser máximo de 2.5 cms, al ir asentando los mosaicos, tenemos que verificar 
constantemente que estén a  nivel, ya sea con nivel de mano, manguera, o con el 
método que más nos acomode. 

Esta verificación de nivel, debemos 
hacerla en ambos sentidos de la 
pieza. 
 
Para rellenar las juntas, hacemos una 
lechada de cemento blanco, al vaciarla 
se va extendiendo con una escoba, 
para que vaya penetrando en los 
espacios. 

 
 
 
 
Finalmente limpiamos los 
mosaicos antes de que la 
lechada seque. 

Firme

Mosaico
Mortero 2.5 cm

Nivel

Se checa para 
los 2 lados.

Mosaico

Firme
Mortero
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Piso de Loseta Vinilica. 
 
Para la colocación de loseta vinílica, necesitamos que el firme esté listo. También 
necesitamos el pegamento especial para pegar losetas, hilo para dividir el cuarto, 
y espátula para la aplicación del pegamento. La medida aproximada de las piezas 
de loseta está entre los 30 y los 30.4 cms., la loseta vinílica tiene una duración 
aproximada de 5 años, las piezas son semirígidas. 
 
El espesor de la loseta es de 1.3 a 3 mm., existen muchos diseños y colores de 
loseta para escoger, es importante mencionar, que las piezas de loseta vinílica 
deben de ir a hueso, es decir, no debe haber juntas entre las piezas, o sea, deben 
ir juntas. 
 
Procedimiento para la colocación de loseta vinílica: 

- Dividir el espacio en cuatro, por medio de hilos: 
- Aplicamos el pegamento para loseta, con la espátula en toda la superficie 

del cuarto, y esperamos 30 minutos a que seque. 
- Para comprobar que ya secó, colocamos un dedo y si no mancha, es que 

ya está seco. 
- De los hilos centrales, comenzamos a colocar las losetas, del centro hacia 

fuera. Esto es para que los cortes queden en las áreas menos visibles, que 
serían las orillas. 

 

que queden en las 

vean menos.
esquinas, o donde se 

Si se ocupan cortes, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debemos de ser cuidadosos, con el objetivo de que nuestro piso, quede con una 
colocación de calidad. Las esquinas deben de coincidir, y el pegamento no debe 
salirse de la superficie de la loseta. 
 
El piso no debe lavarse mínimo tres días después de la colocación de la loseta, 
podemos solo trapearlo y con esto quedará bien. 
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Piso Cemento
Loseta Vinilica

Ladrillo

N.P.T.

 
 
 
 
Piso de Adoquín. 
 
El adoquín es un recubrimiento de pisos para 
exteriores, da una apariencia muy agradable, y 
viene en diferentes formas y colores (ocre, 
rojo, rosa, gris, café, negro, blanco): 
 
 

 
 
Procedimiento para la 
colocación de piso de adoquín: 

- Compactar el terreno. 
- Nivelar el terreno ya 

compactado. 
- Colocar una capa de 3 

cms. máximo 5, de arena 
cernida. 

- Colocamos hilos de 
referencia, del ancho de 
la pieza de adoquín que 
vayamos a colocar, y 
comenzamos la 

Machuelo de contención

Hilo

Varilla
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colocación de las piezas de adoquín, siguiendo al hilo, sin mortero. 
 
Todas las piezas de adoquín deben de ir muy juntas, cuando terminemos de 
colocar todas las piezas de adoquín, extendemos una capa de arena cernida 
sobre el adoquín, y la apisonamos, con el objetivo de que penetre en las juntas 
que queden entre los adoquines. 
 

Suelo compactado

Cama de Arena 
de 3 a 5 cm aprox.

Adoquín a usar
N.P.T.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplanados. 
 
Los aplanados son los recubrimientos de los muros, importantes para proteger de 
la humedad y para dar una mejor apariencia, los aplanados pueden ser de 
diferentes materiales, dependiendo para que lo vamos a usar, estos son: 

- Yeso. 
- Cal – arena. 
- Cemento – arena. 
- Cal – cemento – arena. 

 
 
Aplanado de Yeso. 
 
El yeso se usa para aplanados en interiores, hay que preparar la cantidad 
necesaria, para aplicar  rápidamenbte, ya que este material es de secado rápido; 
si se quiere más dureza, agregar a cada 40 kgs. de yeso, 2 kgs. de cemento. El 
espesor debe de ir de 1 a 2.5 cms. Máximo y se recomienda el blanco no el 
amarillo. 
 
Proporción para aplanado de yeso = 1 bulto de yeso de 40 kgs. + 30 lts. de agua. 
 
Antes de pintar el muro ya aplanado, tenemos que esperar 3 semanas, picar los 
elementos de concreto,(trabes, columnas, castillos, dalas, etc) es para dar mayor 
adherencia al material con que aplanamos, los orificios no deben ser profundos, ya 
que estos además debilitan la estructura. 
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Procedimiento: 
 

- Colocar maestras a cada 1.50 mts.  que 
cubran la altura del muro. En estas maestras 
se apoyará la regla con la que aplanaremos el 
yeso. 

- Picar trabes, columnas, castillos, etc, para que 
el aplanado se adhiera mejor. 

- Mezclamos el yeso con agua, hasta que se 
haga una masa, y la dejamos reposar un rato 
antes de aplicar 

- Las superficies deben estar libres de polvo y 
ser humedecidas antes de aplicar el aplanado, incluyendo trabes, 
columnas, etc. 

 
Para aplicar, ponemos mezcla con la cuchara en la talocha, y con la talocha se 
aplica al muro de abajo hacia arriba, y luego se quitan los excesos, recargando la 
regla de madera en las maestras. 
 
El pulido del aplanado se hace con una lechada con 
la llana metálica, con movimientos circulares. 
 
 
 
 
 
 
 
Aplanado de Cal – arena. 
 
Recomendaciones: Preparar días antes de aplicar la mezcla una proporción 1:4 
(para aplicar en exteriores), con un espesor de 1 a 2.5 cms. Máximo y redondear 
las esquinas con boleador de lámina. 
 
Comentarios: Protege los exteriores de la humedad, tarda en endurecer, el tiempo 
de espera antes de aplicar la pintura o azulejo, será de 2 a 3 semanas. 
 
Procedimiento:  (Mismo procedimiento que en aplanado de yeso). 
 
Aplanado de Cemento – arena. 
 
Recomendaciones: Para aplicar en exteriores, con un espesor de 1 a 2.5 cms. 
Máximo y una proporción 1:5, no se agregar agua cuando comience a fraguar.  
Para uso en paredes, frisos, colocación de baldosas, pavimentos y revestimientos, 
usar la mezcla inmediatamente después de prepararla y redondear las esquinas 
con boleador de lámina. 
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Comentarios: Fraguado relativamente rápido con gran adherencia y resistencia. 
 
Procedimiento: Colocar maestras; picar elementos de concreto. Las superficies 
deben estar libres de polvo y ser humedecidas antes de aplicar el aplanado, se 
avienta  la mezcla con cuchara, se aplana con llana de madera con movimientos 
circulares, y luego se retiran los excesos con la regla de madera, apoyada en las 
maestras y por ultimo pulir. 
 
 
Cal – cemento – arena. 
 
Recomendaciones: Para exteriores, con una proporción 1:1 ¼: 4. Para paredes en 
colocación de mosaicos, baldosas, revestimientos, etc. 
 
Procedimiento: Colocar maestras, picar elementos de concreto sin dañarlos; 
limpiar superficies de polvo, humedecer la superficie y aventar la mezcla, con la 
cuchara y aplanar con la talocha con movimientos circulares, y quitar el exceso 
con la regla de madera recargada en las maestras y pulir. 
 
Como recomendación general es importante mencionar, que en los baños o 
cocinas donde no se vaya a poner azulejo o mosaico, se tiene que aplanar para 
que el muro no esté expuesto directamente a la humedad. 
 
A continuación indicaremos los tipos de acabados de aplanados que hay: 
 
Acabado rústico. 
 
El acabado rústico, lo damos con talocha 
y regla, primero poniendo la mezcla en el 
murocon la talocha, y repartiéndolo en la 
superficie, y después pasando la regla 
por encima,dejando una texura irregular 
actualmente estos acabados los 
podemos dar tambien con otros 
recubrimientos texturizados en pasta, 
para interiores y exteriores, y su aplicación es mas facil y mas rapida utilizando 
otros elementos como el rodillo de esponja como se ve en la imagen: 
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Acabado picado. 
 
Este se hace dando una lechada  sobre el aplanado, y con un cepillo metálico se 
va picando la superficie, cuidando no apoyar el cepillo en forma profunda. 
 
Acabado escobillado. 
 
Para el acabado escobillado, se prepara el 
muro con una lechada, y sobre esta se 
pasa la escoba en forma ondulada. Este 
procedimiento ya lo vimos en los pisos de 
concreto. 
 
 
 
 
Acabado apalillado. 
 

Ya que tenemos el repellado ( cemento – 
arena ) o el aplanado ( yeso ), damos una 
lechada al muro con mortero cemento – 
arena y luego lo tallamos con una llana de 
madera,u otro instrumento para rayar la 
superficie. Primero con movimientos 
semicirculares y luego hacia arriba y 
hacia abajo. 
 

 
Acabado pulido.  
 
 
Damos una lechada al muro, esta vez sin que 
quede rayado, después con cal y agua formamos 
una pasta, que untamos en el muro con llana 
metálica, con movimientos circulares. El espesor 
del terminado no debe pasar de los 3 mm. 
  
 
 
Aplanados interiores de losas. 
 
Para aplanar la losa por dentro sigamos estos pasos: Necesitamos hacer un 
atarima de madera, para alcanzar la altura del techo, y poder trabajar. La losa por 
dentro se pica y se humedece, debemos cuidar como en otros elementos de 
concreto, que al momento de picar la losa, no se haga en exceso, ya que puede 
debilitarla, el picarla es solo para que el yeso tenga mejor adherencia. 
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La mezcla de yeso se hace de la sig. forma: por cada bulto de 40 kgs., 
agregaremos 30 litros de agua, el espesor debe ir de 1 a 1.5 cms. Podemos 
colocar maestras para tener referencias. (La aplicación y el proceso para hacerlo 
puede ser la misma que usamos en el aplanado de yeso). Con la cuchara 
colocamos la mezcla en  la talocha, y con esta comenzamos a cubrir la superficie, 
dando movimientos circulares. Recordemos que este aplanado seca rápidamente, 
así que no debemos hacer largo el proceso de aplicación. 
Finalmente eliminamos los excesos con llana metálica. 
 
Colocación de azulejo. 
 
Los lambrines de azulejo sirven para proteger los muros de humedad, grasa, y 
otros elementos, podemos encontrar azulejos de diferentes medidas: 

- 20 x 20 cms. 
- 20 x 30 cms.11 x 11 cms. 
- 30.4 x 30.4 cms. 
- etc. 

 
También de diferentes diseños, colores y calidades, podemos colocar el azulejo en 
todos los muros y piso de los espacios que lo necesiten, o por economía, solo 
colocarlos en las partes más indispensables. 
 
Debemos contemplar, que en el caso de los baños, en la regadera, debemos 
hacer el piso con una pendiente, que lleve el agua, hacia la coladera. En el caso 
de no poner lambrín de azulejo,tenemos que aplanar el  muro, con cemento – 
arena, proporción 1:4, con llana metálica en movimientos circulares para pulirlo, y 
le aplicamos pintura de esmalte. Los lambrines de azulejo requieren para su 
correcta colocación, de ciertos accesorios, como son las vaguetas, esquineros, 
zoclos y remates. 
 
Procedimiento para la colocación de lambrines de azulejo: 

- Dejamos los azulejos remojando un día, 
antes de colocarlos. 

- Colocamos un hilo horizontal y uno 
vertical para empezar a linear los 
azulejos, la distancia a la que se pongan 
del piso, o del muro, depende del tamaño 
de los azulejos. 

- Para la distancia horizontal, colocamos 
dos clavos, en los cuales amarramos el 
hilo, y nos aseguramos de que esté a 
nivel, con un nivel de mano. 

- Para el hilo vertical, usamos la plomada, 
la apoyamos en la pared y seguimos la 
linea que marque el hilo cuando este se quede quieto. 
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- Hacemos el mortero cemento – arena, proporción 1:4. La colocación de los        
azulejos, se hace sobre el muro seco y sin polvo. 

- Extendemos sobre cada azulejo el mortero, cubriéndolo completamente, 
para que se pegue mejor. 

 
Ya que colocamos todas, las piezas, tenemos que emboquillar, haciendo una  
pasta de cemento blanco y agua. Esta pasta la aplicamos con una espátula, y 
vamos rellenando los espacios entre los azulejos y finalmente se limpian los 
azulejo, con piedra pómez y agua. 
 
Debemos cuidar detalles como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los azulejos de una esquina deben de coincidir con los azulejos de la otra 
esquina, como se ve en la figura; cuando no coloquemos los azulejos, en todo el 
muro, debemos “modular“ las piezas, esto es, que coloquemos el número de 
piezas para cubrir la superficie que necesitemos, pero completas, de esta forma 
no desperdiciamos, tiempo en hacer los cortes, y no nos arriesgámos a que 
queden mal, y hechar a perder piezas. 
 
Si vamos a cubrir todo el muro de azulejo, necesariamente habrá recortes de 
material, estas piezas recortadas, deben de ir en las partes inferiores de muros, o 
colocarlos en las áreas menos visibles. 
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 

 
 
 
 
 





 
 

 

APLICACIÓN DE PINTURA. 
 
 
La pintura da un aspecto agradable a la casa, podemos provocar diferentes 
sensaciones en cada espacio, dependiendo del tono y tipo de pintura que 
apliquemos. Podemos utilizar pinturas con las que podemos dar acabados, por 
medio de formas, también protege los muros de diferentes elementos, de este 
modo podemos encontrar  pintura vinílica (de agua), y de esmalte (de aceite). 
Estos tipos de pintura pueden ser a su vez para interiores y exteriores, 
generalmente la vinílica es para interiores, y la de esmalte para exteriores. 
 
Antes de comenzar a pintar, debemos dejar libres de polvo las superficies a cubrir. 
Si queremos que la pintura dure más tiempo, debemos aplicar una mano de 
sellador, antes de pintar. La pintura de esmalte se aplica de forma uniforme y en 
un solo sentido, para la pintura vinílica tenemos que aplicar dos manos, para que 
cubra mejor, no debemos rebajar demasiado el producto, porque rebajamos 
también su calidad, para esto debemos seguir las instrucciones del producto. 
 
Son recomendables los tipos de pintura, que puedan ser lavables, ya sea en 
interiores o exteriores. En general, una pintura de buena calidad dura 5 años 
existe una gran variedad de productos para pintar, pinturas vinílicas o de agua, 
que pueden lavarse, de esmalte o aceite que son mate, esto es que no brillan, etc. 
Preguntemos en la tienda de pinturas por los productos, que nos conviene más 
por utilidad y por costo, para pintar correctamente, se requiere de ciertos consejos: 
 

• Al comprar una brocha, debemos cerciorarnos de que esta esté suave, y 
que al momento de mover las cerdas, estas vuelvan a su lugar y forma 
original. 

 

1/2  
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La brocha solo debe mantenerse con pintura, hasta la mitad de las cerdas de esta,  
no se debe escurrir, pegándola al molde, ya que se mete aire entre las fibras y 
esto perjudica el acabado, lo correcto es escurrirla conforme va saliendo de la 
pintura. 
 
 

 
 
Antes de aplicar una segunda capa de pintura, debemos esperar a que seque la 
primera, no es recomendable revolver pinturas de diferentes marcas, ya que los 
componentes no son los mismos, y al momento de hacerlo la calidad baja. 
 
Procedimiento para pintar: 

• Superficies libres de polvo. 
• Aplicación de una mano de sellador. 
• Aplicación de pintura. 

 
 
Colocación de papel tapiz. 
 
El papel tapiz, es otra opción para recubrir los muros y darles una apariencia 
agradable. Así como en todos los materiales, el papel tapiz se puede encontrar 
muchos tipos de diseños, y colores. El papel tapiz viene en rollos de 61 cm de 
ancho, la colocación es muy sencilla. 
 
Consejos para la colocación de papel tapiz: 

• No se debe colocar papel tapiz ni sobre muros con pintura de aceite, ni con 
aplanados rugosos, ni sobre azulejo, tampoco sobre muros sin aplanar. 

• Por lo tanto el muro debe de ser liso, sin humedad (porque no se pegará o 
se despegará con el tiempo), y no colocar un papel tapiz sobre otro.  

• El tapiz puede ser lavable, o no lavable, ambos pueden ser limpiados, el 
primero con agua y jabón, y el segundo con un trapo húmedo. 

• Si quiere colocar el papel tapiz, sobre muros que tengan pintura de esmalte, 
primero debemos quitársela con espátula. 
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• Cuando el papel tapiz comience a despegarse, es recomendable pegarlo 
inmediatamente, ya que después se rompe y el muro comienza a verse 
descuidado y con apariencia desagradable. 

 
Procedimiento para colocación de papel tapiz: 

• Aplicamos el pegamento para el tramo de papel que vamos a colocar. 
• Colocamos el papel y lo extendemos con un rodillo. 
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COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS. 
 
 
Puertas de madera. 
 
Las puertas de madera son sencillas de hacer, y si están bien hechas, lucen 
mucho. Para hacer nuestra puerta de madera tenemos que conocer que existen  
maderas de: abeto,encino,caoba, pino, etc.  También existen calidades de 
madera; madera selecta, esta madera tiene una veta recta, y no tiene nudos, 
rajaduras o torceduras; la madera de primera, que es la que tiene vetas no tan 
rectas, tiene algunos nudos pequeños, y no tiene rajaduras o resina; la madera de 
segunda, que es una madera de veta torcida, con nudos, y puede llegar a tener 
rajaduras y resina; finalmente la madera de tercera, que puede tener cualquier tipo 
de defecto, y que es en general la que utilizamos para la cimbra, en el caso de ser 
de pino. 
 
La madera que más se utiliza para hacer puertas, es la madera de pino, algunos 
consejos que podemos dar, al adquirir madera para puertas y ventanas son: 

• La madera debe estar totalmente seca. 
• La madera de preferencia debe estar cepillada. 

 
Las medidas de las puertas pueden ser variables, en los procedimientos 
sugeriremos algunas puertas, que pueden ser cambiadas en dimensiones o 
materiales al momento de realizarlas; se recomienda que las puertas tengan una 
altura mínima de 2.10 m, a continuación mostramos un cuadro en el que damos 
las dimensiones de puertas, recomendables, según su uso: 
 

UBICACIÓN DIMENSIONES 
MÍNIMAS (cm) 

CARACTERÍSTICAS 
PREFERENTES 

Entrada principal 
 

95 
 

Resistente a: humedad, 
calor, frio. 

Interiores 85 Fácil mantenimiento. 
Cocina 
 

85 
 

Mirrilla, doble abatimiento, 
facil limpieza. 

Baño 
 

75 
 

Que no absorba 
humedad. 

Patio de servicio 80 Resistente a: calor, frío, 
humedad,etc. 

 
 
Es  indispensable, que todas las puertas estén reforzadas en la parte superior por 
un cerramiento. La puerta de madera pueden componerse de varias piezas, estas 
son: marco, contramarco, refuerzos, tambor, etc. Estas piezas varían según el tipo 
de puerta de madera que hagamos; a continuación se verán las figuras que nos 
indican las partes, medidas, y tipos de madera.  
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Puerta de madera sencilla. 
 
Puerta de 90 cm de ancho y 210 cm de altura, necesitamos: 

• 6 tablas de madera de ¾” de espesor, 2.10 m de altura y 15 cm de ancho. 
• 4 piezas  ½” de espesor, de 15 cm de ancho y 90 cms de largo. 
• 2 piezas que servirán de refuerzo para la puerta de 2” y 10 cm de ancho, el 

largo lo adaptaremos, cuando tengamos la puerta terminada, y solo falten 
los refuerzos, tomando la medida en diagonal. 

• Clavos. 
 

fajilla 1/2" a 4"

tablas 3/4" de

espesor
refuerzo posterior

2,1

1,27
fajilla 1/2" a 4"  

 
 
Ya que terminamos de armarla, necesitamos fijarla al muro, para esto 
necesitamos: 

• 3 bisagras de 3” x 1 ½”. 
• 2 tablas de ¾”, del ancho del muro y 2.11 m de altura.  
• 1 tabla de ¾”, con el ancho del muro, la longitud la determinaremos, para 

que no haya errores, cuando comencemos a poner el marco, esta tabla va 
encima de las otras dos tablas verticales. 

• 6 taquetes. 
• Clavos  de 2 2/1”. 
• Tornillos  de 2 ½”. 

 
Con la tabla podemos hacer el tope para la puerta, este a tope en ambos lados del 
marco y también en la parte superior, el espesor de la tabla es de casi 2 cm, 
nosotros haremos tiras de 1.5 cm y las ajustamos a las medidas de nuestro marco. 
 
Colocación del marco: 

• Para fijar el marco de madera al muro, hacemos tres orificios de cada lado 
del  muro, a cada 60 cm con broca de 3/8”. 
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• Armamos el marco. 
• Colocamos los taquetes en los 6 agujeros que hicimos, estos deben de ser 

del tamaño del agujero. 
• Hacemos 3 agujeros, a cada 60 cm de cada lado del marco, estos deben 

coincidir con los agujeros del muro. 
• Colocamos taquetes en los 6 agujeros del muro, estos taquetes deben ser 

del tamaño del agujero.  
 

 
 

• Fijamos el marco al muro, introduciendo tornillos en los orificios de manera 
que vayan entrando en los taquetes, estos tornillos son de 2 ½”. 

• Ponemos el tope, y lo fijamos al marco con clavos, debemos cuidar, que al 
momento de colocar el tope, la puerta siga entrando bien en el marco, para 
esto tomamos la medida del ancho de la puerta, y la marcamos en el 
marco, y colocamos el tope al ras de esta marca, de esa forma el tope no 
estorbará al momento de cerrar.Colocamos las bisagras,estas se colocan a 
las siguientes distancias: 
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1

2,1

1

0,15

0,15

0,9

0,9

 
 

• Por medio de las bisagras, unimos la puerta al marco, con tornillos. 
• La puerta debe tener 1 cm libre de arrastre, o sea, que debe estar 1 cm 

arriba del nivel del piso. 
• La chapa o agarradera debe estar a 1 m del piso. 

 
 
Puerta de madera de tambor. 
 
La diferencia de esta puerta con la primera, es que esta puerta tiene un bastidor 
de madera, cubierto por hojas de triplay en ambas caras, es una puerta más 
completa y podemos adaptarle cualquier chapa. Para darle mayor calidad a la 
puerta de madera, debemos conocer que hay diferentes formas de ensamblar la 
madera, esto hace la unión más firme, y da mejor apariencia, a continuación se 
verán algunos ejemplos de ensamble de piezas de madera. 
 

 
 
Para puerta de 2.10 m x 90 cm, necesitamos: 

• 2 piezas para el marco del bastidor en el sentido vertical, de 50mm x 25mm 
x 2.10 m.  

• 2 piezas para el marco del bastidor en el sentido horizontal, de 50 mm x 25 
mm y con el ancho que resulte, de los 90 cm que daremos de ancho, 
menos las piezas del bastidor en el sentido vertical. 

• 4 piezas para los peinazos verticales. 
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• 4 piezas para los peinazos horizontales. 
• Clavos. 
• Un rectángulo  de madera, de refuerzo para chapa, tomando en cuenta las 

medidas de la chapa que vayamos a utilizar, por esto, la pieza de madera 
que coloquemos debe de servir para la colocación de la chapa. 

• 4 piezas para refuerzo de las esquinas, en escuadra, de 150 mm x 150 mm 
x 25 mm. 

• 2 piezas  de triplay, para cada lado, para hacer el tambor de la puerta, es 
decir, para cubrirla ambos lados de la puerta. 

• Chapa. 
• 3 bisagras. 

 
Para el marco, utilizamos el mismo material, y el mismo procedimiento, que 
usamos en la puerta de madera sencilla, solo que adaptamos las longitudes de la 
madera que utilicemos, a la longitud de la puerta que hagamos. Procedimiento del 
armado del bastidor de la puerta de tambor: 
 

MARCO DE BASTIDOR
CON TIRAS DE MADERA
DE PINO DE 50 x 25 mm

BASTIDOR DE MADERA CON
PEINAZOS DE 25 X 25 mm

REFUERZO PARA CHAPA
CORRIDA

REFUERZO EN ESQUINA

ARRASTRE DE PUERTA
3 mm

0,9

2,1

 
 
La colocación de la chapa para la puerta es muy sencilla, no necesitamos más que 
leer las instrucciones que vienen en el empaque de cada modelo de chapa, no 
debemos olvidar que la chapa se coloca a 1 m del piso, como vimos en la parte de 
la puerta de madera sencilla. 
 
Tampoco olvidemos que la puerta debe tener 1 cm de arrastre, o sea, que debe 
quedar 1 cm arriba del piso. Las piezas para contramarcos de madera, en puertas 
y ventanas, están pensadas para muros de tabique con un ancho promedio de 15 
cms, en el caso de que nuestra vivienda sea de otro material, tendremos que 
hacer las adaptaciones, para que el contramarco quede con las mismas 
dimensiones que el ancho del muro. 
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Puertas de fierro. 
 
Las puertas de fierro son recomendables en algunos casos, más que las de 
madera, ya que tienen mayor duración y resistencia, también ahorramos tiempo ya 
que no tenemos que hacerlas, y la colocación es rápida. Las puertas de fierro 
vienen en varias formas y tienen diferentes costos. 
 
No debemos olvidar que para la colocación de cualquier tipo de puerta, se 
necesita que el muro tenga cerramiento. La puerta de fierro, se forma de un 
contramarco, que es la parte que queda pegada al muro y la puerta. 

MARCO DE FIERRO
PUERTA DE 
LAMINA
GALVANIZADA

 
 
El contramarco de la puerta de fierro tiene unas anclas para empotrar en el muro, 
estas anclas deben pintarse para protección contra la oxidación, ya que están en  
constante contacto con la humedad, pueden pintarse con pintura anticorrosiva, 
acrílica o de aceite. El contramarco viene en un perfil “z”, de 1” a 1 ½”,cuando 
anclamos la puerta al muro, queda lista para usarse, ya que viene unido el marco 
y el contramarco, y esto facilita aún más su colocación. 
 
Al terminar la colocación de la puerta de fierro, tenemos que pintarla para 
protegerla de la oxidación, al igual que las anclas con pintura anticorrosiva, acrílica 
o de aceite. En la puerta de fierro, no tenemos que preocuparnos por checar el 
centímetro del nivel de arrastre, ni que la chapa quede a 1 m de altura del piso, ya 
que esta ya contempla esos detalle. En caso de ser necesario, las uniones y 
fijaciones se hacen con soldadura, remaches, tornillos, pijas, y como ya vimos, 
anclas. 
 
 
Puertas de aluminio. 
 
Las puertas de aluminio son menos resistentes a menos que tengan un alma 
reforzada, aunque ofrecen algunos beneficios, son muy ligeras y no requieren de 
mucho mantenimiento, no necesitan pintarse, y vienen en diferentes modelos y en 
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tres tonos (anonizado, blanco y dorado). Las puertas de aluminio son más 
costosas que las de fierro, pero muchas veces son de mejor calidad. 
 
Las puertas de aluminio se fijan con taquetes, pijas y remaches, en el caso de 
quedar huecos entre ventanas y muros, los sellamos con silicón, para aplicarlo se 
utiliza una pistola especial para silicón. 

LAMBRIN DE AZULEJO 11 X 11

REPELLADO DE CEMENTO
CEMENTO CREST

PEINAZO VERTICAL CURVO

JUNQUILLO RECTO

PEINAZO VERTICAL
FELPA
BATIENTE VERTICAL

BATIENTE VERTICAL

JUNQUILLO RECTO

VIDRIO

PIVOTE DESCENTRADO

APLANADO CEMENTO-ARENA
MURO DE TABIQUE

SECCION HORIZONTAL

JUNTA VISIBLE A 45
AZULEJO 11 X 11

CEMENTO CREST
REPELLADO CEMENTO
EMBOQUILLADO
SELLADOR
CABEZAL

VINILIO

ZOCLO
PISO TERMINADO
MORTERO
FIRME O LOSA DE
CONCRETO

POSTE HORIZONTAL

VINILIO
JUNQUILLO

JUNQUILLO
VINILIO

CERRAMIENTO

APLANADO MORTERO
BATIENTE
FELPA

VIDRIO

JUNQUILLO

JUNQUILLO
VINILIO

VIDRIO

JUNQUILLO
BATIENTE VERTICAL

PLACA
TENSOR PUERTA

PLACA
TORNILLO

JUNQUILLO

BATIENTE VERTICAL

JUNQUILLO

CABEZAL
BATIENTE VERTICAL

JUNQUILLO

PLACA

PLACA

TORNILLO

ZOCLO

SECCION VERTICAL

ISOMETRICO
GENERAL DE ENSAMBLE

DETALLE DE PUERTA DE ALUMINIO

 

 188



 
 

 

Ventanas de madera. 
 
Las ventanas sirven para ventilar e iluminar un espacio, estas deben ser del 
tamaño adecuado dependiendo del tipo de clima. Los consejos para la ubicación y 
dimensiones de ventanas, los vimos al principio de este manual en la parte de 
ventilación e iluminación. Para la ventana de madera necesitamos: 

• Madera de ¾” x 6” para el contramarco. 
• Taquetes. 
• Tornillos de 2 ½”. 
• Vidrio. 
• Madera de ¾” x 3” para el marco de la ventana. 
• Mastique. 
• Clavos. 
• Bisagras. 

 
La lista de materiales no indica cantidades, porque estas dependen de las 
dimensiones de las ventanas. Procedimiento para hacer una ventana de madera: 

• Armar el marco con las piezas de madera de ¾” x 6”, del ancho del muro. 
• Hacer las perforaciones con broca de 3/8” en el muro, a cada 60 cm e 

introducir los taquetes, las perforaciones en la ventana dependen de sus 
dimensiones. 

• Hacer las perforaciones en el contramarco a cada 60 cm. 
• Unir el contramarco al muro, introduciendo los tornillos en los taquetes. 
• Armar los marcos de las ventanas con las piezas de madera de ¾” x 3”, 

haciendo las uniones de las esquinas con los empalmes que vimos al 
principio de la sección de puertas. 

• Los marcos de las ventanas deben de tener forma de “L”, para que los 
vidrios se apoyen. 

 
 

MARCO DE 
VENTANA

COLOCACION DE VENTANA  
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Ya que tenemos el marco de la 
ventana armado, lo unimos al 
contramarco con las bisagras, por 
medio de tornillos. 
 
   Si necesitamos alguna ventana 
sin cristales, podemos tomar el 
siguiente, modelo, en el que solo 
se refuerzan las tablas, con una 
linea diagonal de madera, y 
finalmente se fija también con 

bisagras. 
 

hojas embisagradas lateralmente
 

 
Finalmente se colocan los vidrios, para saber que espesor necesitamos, nos 
auxiliaremos de la siguiente tabla, en la que veremos según la dimensión de la 
parte más larga que tenga nuestra ventana, que espesor de vidrio le corresponde. 
 
 

ESPESOR DE VIDRIO 
 
Hasta 70 cm se recomienda un espesor de 3 mm. 
Hasta 150 cm se recomienda un espesor de 4 mm. 
Hasta 200 cm se recomienda un espesor de 6 mm. 
 

 
 
Existe gran variedad de tipos de ventanas, las hay transparentes, difusoras (que 
permiten la entrada de luz, pero solo se ven sombras), etc. Para asegurar el vidrio 
al marco de la ventana, utilizamos mastique. 
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Ventanas de fierro. 
 
 
Las ventanas de fierro son más durables que las ventanas de madera, se ahorra 
tiempo en la colocación, y no tenemos que armarla, solo colocarla. Se recomienda 
comprar primero la ventana y después hacer el hueco de esta, para que quede 
exactamente a la medida. También se recomienda que los huecos para la 
colocación de vidrios sean pequeños, para que no cueste trabajo al momento de 
meter el vidrio. La colocación de las anclas se hace con una mezcla de mortero 
proporción 1:4 (cemento – arena). 
 
Hacemos huecos en muro y cerramiento, tomando las precauciones, en los 
cerramientos, de no perforar demasiado, y no dejar al descubierto el acero. Las 
anclas, entran en esos huecos, y se rellenan con el mortero. 

 
 
La ventana de fierro, así como la puerta de fierro, tienen que pintarse por el 
proceso de oxidación, con pintura anticorrosiva o de esmalte. El vidrio se fija a la 
herrería con mastique, el vidrio se coloca cuando la herrería ya está montada en el 
muro. 

muro

perfil

vidrio

matique

perfil

muro

matique

vidrio
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Para la aplicación del mastique, no se require más que amasarse, hacer un cordón 
con la cantidad de material que amasamos y ponerlo a lo largo de la unión 
ventana/herrería, el mastique se presiona, y se quitan los excesos con una 
espátula, después de tres días de aplicado, le aplicamos pintura de esmalte para 
protegerlo. Todos los tipos de ventana, así como todos los tipos de puerta, 
requieren cerramientos. 
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SARDINELES Y REPISONES. 
 
 
Repisones. 
 
Los repisones son elementos que se colocan en la parte de abajo y por fuera de 
las ventanas, para proteger los muros de escurrimientos por lluvias, y en general 
de la humedad. Los repisones pueden ser de diferentes materiales, entre ellos de 
concreto, tabique, madera, lámina de fierro, etc. El repisón debe llevar un goterón 
en la parte de abajo, esto para que al momento de escurrir el agua, al llegar al 
goterón caiga, y no logre llegar al muro. 
 

muro

repisa

 
 
El repisón puede ser desde un chaflán simplemente, hasta un elemento que 
sobresalga del muro. 

REPISON DE CONCRETO

CORTE CORTE

 
Un repisón solo es funcional si tiene la inclinación adecuada hacia el exterior de la 
casa. El repisón se hace sobre el muro que tendrá encima a la ventana y puede se 
de concreto lo cual necesitamos: 
 

• Colocar la ventana aproximadamente 10 cms. arriba del muro sobre el que 
se colocará el repisón. 
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• Colocar la cimbra para el colado y armado del repisón, sin olvidar barnizarlo 
con aceite quemado o diesel. 

 
La cimbra se coloca con 10 cms de altura en la parte interna de la ventana, con 
7.5 cm en la parte externa de la ventana, y saliendo del muro 5 cms. 
 

MUROEXTERIOR INTERIOR

GOTERO

0.10
0.075

0.05

 
            
El armado para el repisón, consiste en 3 varillas de 3/8”, en forma triangular, con 
estribos de alambrón también en forma triangular, con amarres de alambre 
recocido. Los estribos deberán tener una altura de 7 cm para que se recubra 1.5 
cm de concreto en la parte superior e inferior, y alcance la altura de 10 cms que 
dejamos para la ventana. 
 
El ancho de los estribos depende del material con el que estemos haciendo el 
muro, haremos un ejemplo con muro de tabique: 

• Si el muro tiene 14 cm de ancho, el repisón debe salir 5 cm del muro (Para 
cualquier tipo de muro el repisón debe de salir 5 cm). 

 
El estribo debe tener un recubrimiento de 1.5 cm de cada lado entonces, si el 
muro es de tabique y tiene 14 cm, mas 5 cm que tiene que salir del repisón, son 
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19 cm, le restamos 1.5 cm de un lado y 1.5 cm del otro. Por lo tanto, el estribo 
debe medir 16 cms. 

 
 
Los estribos los colocamos a cada 25 cm. Para hacer el goterón en la parte inferior 
del repisón, colocamos una pieza triangular sobre la cimbra, de 1.5 cm de altura x 
2 cm de ancho y la clavamos  a la base de la cimbra. Ya  que se tiene puesta la 
cimbra, el armado y la herrería de la ventana colocada 10 cm sobre el nivel del 
muro, comenzamos a colar. El objetivo de que la ventana esté colgada esperando 
el colado, es, que para su colocación ya no tenga que perforarse el repisón, queda 
más firme cuando colamos el elmento completo y las anclas quedan ahogadas. La 
mezcla para el colado es de cemento–arena–grava, proporción 1:2:4. 
 
Al momento de colar debemos picar la mezcla para que no queden huecos y 
cuidar que el colado en la parte superior quede con pendiente. Le damos un 
acabado con llana metálica. Se descimbra a los 3 días. 
 
 
Repisón de lámina: 
 
Si preferimos el repisón de lámina, lo que tenemos que hacer, es pedirlo en la 
herrería, ya que se hace de una sola pieza, con la ventana, lo único que tenemos 
que hacer, es colocar la ventana con el procedimiento que colocamos en la parte 
de ventanas de fierro. 
 
 
Repisón de tabique: 
 
Para este repisón comenzamos a colocar los tabiques inclinados, con la parte más 
larga hacia fuera del muro, de forma que queden aproximadamente 14 cm fuera 
del muro. Los tabiques se pegan con mortero de cal–arena, proporción 1:4. 
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CORTE

REPISON DE TABIQUE
 

 
El tabique de barro rojo, absorbe la humedad, por lo tanto, es necesario protegerlo 
con un aplanado de cal–arena. En el caso de querer que el tabique quede 
aparente, es decir, que se vea, podemos protegerlo con barníz para madera. Al 
terminar de hacer el repisón, podemos colocar la ventana, haciendo las 
perforaciones necesarias para que quede segura. 
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SARDINELES. 
 
Los sardineles son escalones que se colocan a la entrada de la vivienda, con el 
objetivo de nivelar la diferencia, entre el piso de la calle, y el piso de la casa, ya 
que como sabemos, el nivel de la casa es más alto que el nivel de la calle, para 
evitar inundaciones. Los sardineles también pueden hacerse de diferentes 
materiales como piedra, tabique, concreto, madera, etc. 
 

SARDINA DE 
PIEDRA

SARDINA DE 
MADERA  

             
 
 
El sardinel debe quedar 10 cm a la izquierda de la puerta y 10 cm a la derecha de 
la puerta. Para el sardinel de concreto, el procedimiento es el siguiente: 

• Colocar la cimbra, máximo a 15 cm del piso, para que sea cómodo. 
Hacemos el colado con la misma proporción que hicimos para el repisón de 
concreto, pero sin armado. Le damos un acabado escobillado, para que sea 
antiderrapante, si lo vamos a dejar así, o podemos ponerle algún tipo de 
recubrimiento, retiramos la cimbra a los 5 días. 
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ZOCLOS. 
 
El zoclo es una franja de aproximadamente 10 cm en la parte inferior del muro, 
que sirve para protegerlo de la humedad, golpes, etc. El zoclo puede ser de 
mosaico, cemento, vinílico, de cerámica, de madera, etc. El zoclo se coloca 
cuando se le dio ya el acabado al muro y al piso. Mencionaremos la forma de 
colocar los tipos de zoclo más comunes: 
 
Zoclo de mosaico o cerámico. 
 
Hay  zoclos de mosaico de 10 cm de altura, de diferentes colores y diseños, que 
se asientan al muro de la mismo forma que el azulejo. El zoclo cerámico puede 
tener una ligera curva en la parte de abajo, o ser recto, los hay de granito, de 
terrazo, de mármol, vinilo, madera, lámina, etc. Este zoclo se asienta con 
pegapiso, o con algún producto similar, del que nos pueden informar en las 
tiendas que se dedican a la venta de estos productos. 
 

CEMENTO CREST O SIMILAR

ACABADO DE CERAMICA VIDRIADA 
AZULEJO EN MURO

ZOCLO DE CERAMICA VIDRIADA 
AZULEJO

LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE
EN PISO ASENTADO CON CEMENTO
CREST O SIMILAR

MURO DE TABQUIQUE ROJO COMÚN
7 x 14 x 28 cm, ASENTADO CON
MORTERO DE CEMENTO ARENA

APLANADO DE MORTERO DE CEMENTO
ARENA, PROPORCION 1:4 ACABADO
CON PINTURA VINILICA COLOR S.M.A.

PROPORCION 1:4

FIRME DE CONCRETO f'c=200 kg/cm2
ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
6 6 10 10

0.07

 
 
 
Zoclo de cemento. 
 
El zoclo de cemento se utiliza cuando el piso es de cemento. Se hace una franja 
de 10 cm de altura, de la misma forma en la que se hace un aplanado, le damos 
un espesor de 2 cm, y lo colocamos entre la unión del piso y el muro. Finalmente 
se pule con llana metálica. 
 
Zoclo vinílico. 
 
El zoclo vinílico se fabrica en rollos, tienen 2 cm de espesor y de 7 a 10 cm de 
altura. En el zoclo vinílico, podemos encontrar varios colores: blanco, café, tabaco, 
negro. Procedimiento para colocar  zoclo vinílico: 
 

• El piso y los muros, deben tener ya un terminado, esto es, que deben estar 
aplanados,y el piso con algún recubrimiento. 
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• El área en la que se vaya a colocar el zoclo, debe estar libre de polvo. 
• Trazamos una linea del ancho del zoclo, que nos va a servir de guía para 

poner el pegamento. 
 

0.02
0.14

0.02

MURO DE TABQUIQUE ROJO COMÚN
7 x 14 x 28 cm, ASENTADO CON
MORTERO DE CEMENTO ARENA

APLANADO DE MORTERO DE CEMENTO
ARENA, PROPORCION 1:4 ACABADO
CON PINTURA VINILICA COLOR S.M.A.

PEGAMENTO DE CONTACTO PARA
ADHERIR EL ZOCLO VINILICO AL MURO

ZOCLO VINILICO DE 5 O 7 cmDE ANCHO,
COLOR CAFE TABACO BLANCO O NEGRO

CEMENTO PULIDO DE 3 mm

FIRME DE CONCRETO f'c=200 kg/cm2
ACABADO PULIDO FINO

PROPORCION 1:4

 
 

• Ponemos una mano de pegamento de contacto con base de neopreno, este 
pegamento lo podemos conseguir en la tienda en la que nos vendieron el 
zoclo, o informarnos en alguna tlapalería. 

• Se pega el zoclo con el pegamento y se presiona conforme vayamos 
poniendo la tira en el muro y piso. Esto no quiere decir que gran parte del 
zoclo tenga que adherirse al piso; solo algunos milímetros, de forma que 
quede protegida la esquina que se forma con el piso y el muro. 
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. 
 
 
AGRIETAMIENTOS. 
 
Los agrietamientos pueden ser de 3 tipos: 

• Fisura: la fisura es el agrietamiento más pequeño, mide 1 mm o menos, y 
no requiere una reparación forzosa, ya que no es un factor de peligro. Sin 
embargo más adelante mencionaremos como arreglarlas en caso de 
desearlo. 

• Grieta: en el caso de la grieta, existe un daño moderado en el elemento que 
lo presenta, el espesor es entre 1 a 4 mm, y debe de ser reparado, la mayor 
parte de las veces sin necesidad de reforzar con varilla o malla. 

• Fractura: la fractura es un daño serio, puede tener un espesor de 5 mm en 
adelante, este tipo de daño si afecta la resistencia del elemento afectado, y 
requiere de ser reforzado con varilla o malla. 

 
Formas de agrietamientos: 

• Vertical. 
• Horizontal. 
• Inclinado. 

 
De los anteriores, el agrietamiento que debe de tomarse más en cuenta, es el 
inclinado, ya que con un sismo puede provocarse que se deslicen las partes del 
elemento afectado, y por lo tanto se derrumben. 
 
 
Causas de los agrietamientos: 
 
Porque se puso demasiada carga al terreno, esto quiere decir, que el terreno tiene 
una capacidad de carga de cierto número de kg sobre centímetro cuadrado, en 
promedio son 2 kg/cm2, y por lo mismo el terreno comienza a deformarse y con 
esto la estructura (casa) que esta sobre el terreno. Porque en este terreno había 
algún tipo de relleno sanitario, que no fue sacado y sustituido por tepetate, o que si 
se hizo, pero no fue compactado adecuadamente. 
 
En el caso de rellenar con escombro, corremos el riesgo de que queden huecos. 
Si el relleno es basura, entonces al descomponerse tomará otra forma, que 
afectará a la casa. El agrietamiento puede ser causado, no sólo por el terreno, 
también porque algo en el cimiento no esté bien. En este caso si hacemos el 
cimiento de piedra y no estamos seguros de que quedó bien acomodada, 
corremos el riesgo de que queden huecos y al haber un movimiento en la tierra, 
las piedras sé reacomoden y afecten a la casa. 
 
Si usamos en el mortero para pegar la piedra del cimiento, cal en lugar de 
cemento, el cimiento no tendrá tanta resistencia, y con cualquier movimiento de la 
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tierra hará que falle la estructura de la casa. Si dejamos algún hueco en el 
cimiento, que iba a ser usado para pasar tubos de drenaje, y no lo usamos, 
también tendremos problemas de agrietamientos después. Procedimiento para 
solucionar las grietas en los muros: 
 
Tenemos que observar el agrietamiento, para determinar que tipo es, esto es ver 
si solo es una fisura, si es una grieta o si es una fractura, según el grosor, ya que 
determinamos que tipo de agrietamiento es, haremos lo siguiente dependiendo del 
grosor. 
 
Para Fisuras: 

• En general las fisuras y grietas recorren la junta del tabique como se ve en  
la imagen al final de la explicación de cómo reparar las fisuras. 

• Retiramos el aplanado de la parte en que se encuentra la fisura. 
• Quitamos el polvo y restos de material de esta parte del muro. 
• Se humedece el muro. 
• Vamos a aplicar un zarpeado de cemento-arena en proporción 1:3. 
• Finalmente terminaremos el repellado con cal-arena, proporción 1:6. 
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Para Grietas: 
• Descubrimos el muro, esto es que al igual que en la fisura, quitamos el 

aplanado que tenía. 
 

 
 
Este procedimiento se hace en los dos lados del muro. 

• Humedecemos el muro. 
• Lo volvemos a aplanar con un mortero cemento-arena, proporción 1:3. 

 
Para Fracturas: 
 
Sabemos más específicamente, que se trata de una fractura, porque el 
agrietamiento no se nota solo en las juntas de los tabiques, sino que los rompe, 
como vemos en la imagen. 
 

 
 
Si es necesario, apuntalamos el muro, ya que si es de carga, esto ayuda mientras 
se repara, quitamos el aplanado de ambos lados del muro completamente. Vamos 
a poner todos los clavos que creamos necesarios para que la malla quede bien 
colocada. Ahora si colocamos la malla, también a ambos lados del muro, esta 
malla será 6x6-10/10. 
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La malla no debe de quedar floja, ni pegada al muro, ya que la mezcla debe entrar 
en ella, la malla la podemos encontrar en hojas de 2.50 m x 6.00 m, o en rollos de 
2.50 m x 40.00 m, nosotros escogeremos lo que más nos convenga. Finalmente 
aplicamos el aplanado de mortero cemento-arena, proporción 1:3. 

EN 
UN SOLO
LADO

EN 
AMBOS 
LADOS
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RESANE DE AZULEJOS. 
 
Él resane se hace cuando el emboquillado de los azulejos del baño o de la cocina, 
se está cayendo o ha cambiado del color debido a las actividades que se realizan 
en el lugar. El procedimiento es el siguiente: 

• Con una espátula se va quitando las partes que estén flojas. 
• Estas áreas deben quedar sin residuos de polvo y material suelto. 
• Luego con cemento blanco o con pega azulejo hacemos una mezcla que 

iremos aplicando en los espacios vacíos. 
• La mezcla sobrante en las juntas, se va retirando con un trapo húmedo. 
• Finalmente solo tenemos que esperar a que seque, en el caso del baño, 

antes de usar la regadera. 
 
Si alguna de las piezas se desprende, la dejamos remojar desde un día antes y 
con cincel y martillo picamos el área de donde se desprendió, para que vuelva a 
colocarse la mezcla de pega azulejo y agua, en la cara del azulejo que irá en la 
pared, la mezcla deberá extenderse en toda la superficie y esquinas de la pieza. 
Finalmente al colocar la pieza en su lugar, le damos unos golpes suaves con el 
mango de alguna herramienta, hasta que la pieza quede al nivel de las demás. Al 
igual que en las juntas, retiramos el material sobrante con un trapo húmedo.  
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REMPLAZO DE INSTALACIÓN DE UN VIDRIO. 
 
Necesitamos las siguientes herramientas: pinzas de metal, espátula, cepillo de 
alambre, brocha, destornillador, martillo, cincel para madera, barniz o pintura. El 
primer paso es retirar el mastique con el destornillador, martillo y la cuchilla, con 
cuidado para no maltratar el marco. El mastique puede ablandarse antes con 
alguna flama (lámpara de soldar). Con las pinzas quitamos las grapas o los clavos 
que tenga la ventana. Es recomendable que cubramos el piso con periódico para 
que sea más rápido y fácil retirar los escombros al momento de terminar. 
 
Se quitan los restos de vidrio con un guante de carnaza o similar para no 
cortarnos, se limpia el marco, de forma que no queden ni trozos de vidrio ni de 
mastique por medio del cepillo; se prepara la superficie para pintarla o barnizarla, 
lijándola primero, se pinta si es de metal y se barniza si es de madera; usaremos 
nuevamente mastique, así que se reblandece amasándolo, y se distribuye otra vez 
a lo largo del marco de la ventana en forma de cordón; colocamos el vidrio que 
debe de ser de 3 a 4 mm más chico que la medida del marco. 
 
El espesor del vidrio depende del tamaño de la ventana, si la ventana es más 
grande, entonces el espesor del vidrio también, se asegura el vidrio con una 
moldura de madera o una vagueta, al clavar las cuñas o clavos se debe tener 
cuidado, para terminar, se rellenan los espacios entre la ventana y la moldura, con 
mastique y se va acomodando en las zonas más difíciles, con la espátula. En las 
ventanas de aluminio se utilizan tiras de hule, en lugar del mastique. En todo tipo 
de ventanas se puede colocar en lugar de mastique, silicón. 
 
 
SALITRE. 
 
El salitre lo podemos distinguir de la humedad, por su apariencia esponjosa, y 
para eliminarlo podemos hacer lo que sigue: 

• Quitamos el aplanado en la parte dañada, y un poco más. 
•  
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• Aplicamos con brocha ácido muriático, que podemos comprar en alguna 
tlapalería, este producto tiene ciertas instrucciones en la etiqueta que 
tenemos que seguir. 

• Después resanamos el área con mortero cemento-arena, proporción 1:3, no 
usar yeso.  

• Si el problema es mayor, entonces podemos darle otra solución: 
• Quitamos el aplanado de la zona afectada, pero por ambos lados del muro. 
• Vamos a quitar de la segunda hilada del muro, de piso a techo, 1 tabique y 

la mitad del otro como se ve en el dibujo: 
 

1a. Hilada

2a. Hilada

 
 

• Después aplicamos impermeabilizante sobre los tabiques que quedaron 
dentro. 

 
 

• Luego colocamos tabiques nuevos en el hueco que quedó, utilizando un 
mortero cemento-arena, proporción 1:3, si deseamos mayor seguridad de 
que el salitre no saldrá más, entonces agreguemos al mortero un aditivo 
expansor de concreto que podemos comprar en cualquier lugar donde 
vendan este tipo de materiales. 
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AREA IMPERMEABILIZADA

TABIQUES NUEVOS

MURO

 
Después de haber colocado los tabiques, si la parte dañada es muy extensa, 
entonces comenzamos el mismo proceso con los siguientes 2 tabiques. Una vez 
terminado, damos un zarpeo de mortero cemento-arena, y después el aplanado 
que tenía el muro. 
 
 
FISURAS PROVOCADAS POR UNA TRABE. 
 
Este tipo de fisuras se provocan por que la trabe con el tiempo se va venciendo y 
rompe el aplanado, o simplemente porque el aplanado no estuvo bien puesto. La 
solución será la siguiente: 
 

• Quitar al aplanado 10 cm a cada lado de la trabe. 

 
• Compramos tela de gallinero y la clavamos en el techo, ligeramente 

despegada de este, ya sea 1 o 1.5 cm. 
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TELA DE GALLINERO
O MOSQUITERO

ENRAZAR CON MORTERO
1:1:5 (CEMENTO-CAL-ARENA)
Y DEJAR SECAR UN DIA

 
 

• Volvemos a aplanar con una mezcla de mortero cemento-cal-arena, 
proporción 1:1:5, y se deja secar mínimo 1 día. 

• Después de transcurrido 1 día, le damos el acabado del resto de la losa, o 
le pasamos una flama para que quede apalillado. 

• Se recomienda que mejor se de un tiroleado a todo el techo para que se 
vea parejo. 

 
 
GOTERAS. 
 
Para la solución de goteras sugerimos ver la parte de impermeabilización. 
REPARACIÓN DE PISOS DE DUELA. El piso de duela comienza a hacer ruido 
con el paso del tiempo, una de las formas de solucionarlo es resanar las juntas 
con sellador, sin embargo si las duelas están flojas, entonces lo mejor será 
sustituir los clavos, ya que  en algún momento próximo volverán a sonar. 

Para evitar el crujido, resane las juntas
con plaste o sellador
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Si nos decidimos por sustituir los clavos por tornillos nuevos, tenemos que perforar 
primero la duela con taladro y atornillar el tornillo al polín o viga que carga a la 
duela. 

Sustituya los toniillos en mal
estado  

 
 
 
Estructura (castillos, trabes, dalas) 
 
 
HUECOS EN EL CONCRETO. 
 

 
Esta imagen  es un ejemplo de lo que estamos llamando un hueco en el concreto. 
Para solucionar el problema, si el concreto está fresco, entonces solamente vamos 
a resanar el hueco con mortero cemento-arena 1:6. Si el concreto está seco, 
humedecemos la zona con mucho agua 2 horas antes de resanarla, hacemos el 
mortero cemento-arena, 1:6, pero le vamos a agregar un aditivo para unir 
concreto, este aditivo lo podemos comprar en los lugares donde venden material 
para impermeabilizar. 
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SEGREGACIÓN. 
 
Tenemos segregación en alguna parte de la estructura, cuando se ve la grava 
acumulada en alguna zona específica. 
 

 
Lo que tenemos que hacer es; quitar con un cincel la grava que está suelta, y 
luego si queda un hueco, lo resanamos de la misma forma, que se mencionó en 
los "huecos en concreto". 
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HUMEDAD 
 
 
Si vemos manchas de humedad en los muros o piso, y además de las manchas la 
pared está mojada, se aflojan los azulejos, etc., tenemos un problema de 
humedad debido a fugas en la calle, de los vecinos, o en nuestra casa, que la 
afectan. Lo que haremos será lo siguiente: 
 

• Detectar si es una fuga de la instalación, hidráulica o sanitaria 
 
Si se trata de la primera entonces la parte más afectada estará generalmente en 
muro, y si se trata de la instalación sanitaria, entonces la parte más afectada 
estará en el piso, o en el techo si tenemos un baño arriba, todo depende de la 
ubicación de los espacios. Para arreglar una fuga de la instalación hidráulica, el 
primer paso será cerrar la llave de paso, esta es la que está en el cuadro a la 
entrada de la vivienda y la del tinaco. 
 

 
 
Abrimos cualquier llave para que se salga el agua que haya quedado en la tubería. 
 
Con cincel delgado y martillo vamos a retirar el aplanado de la parte afectada del 
muro hasta encontrar la tubería y después localizamos la parte afectada de esta. 
 
 

Localice la fuga

Ranure

 
       
 
Si la fuga está entre la unión de dos tubos, entonces soldamos con una lámpara 
de plomería, de forma que quede la soldadura uniforme. Si lo que sucede es que 
el tubo está roto, entonces cortamos con segueta la parte afectada, y compramos 
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otro trozo de tubo del mismo diámetro, y dos coples, con lija de agua lijamos las 
paredes interiores y exteriores, unimos la parte a la tubería anterior y luego 
soldamos los extremos como cuando se pone un tubo nuevo. 
 
¿Cómo lo vamos a soldar? 
 
Necesitamos una lámpara para soldar, una lija de agua, y grasa para soldar del 
no.50, para tubería de cobre, o del no. 95 para tubería de gas (Tipo L), una 
soldadura de carrete, los dos coples y el pedazo de tubo que ya mencionamos. 
Lijamos los extremos de los tubos, en el exterior, cuidando no pasarnos o 
perforarlo, y también lijamos los interioires de los coples. Ponemos grasa para 
soldar en los extremos del tubo y en el interioir del cople y los unimos. 

INSERTE DE TUBOS A COPLE

 
Encendemos la lámpara para soldar, y acercamos la soldadura ala unión entre el 
tubo y el cople y comenzamos a acercar el fuego para derretir la soldadura. La 
soldadura debe quedar como un cordón parejo alrededor de la unión entre tubo y 
cople. 

 
Se abre la llave de paso del cuadro y del tinaco, para ver que la fuga ya no existe. 
Ya que comprobamos que la fuga no existe, entonces resanamos la pared. 
Algunas veces la fuga de instalación hidráulica también está en piso, en estos 
casos se sigue el mismo procedimiento que ya mencionamos. 
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MANTENIMIENTO EN INSTALACIÓN SANITARIA. 
 
 
TUBO DE DRENAJE TAPADO. 
 
En el caso de que comencemos a percibir malos holores, en las coladeras, 
podemos hacer dos cosas: 
 
Muchas ocasiones el mal olor se provoca porque la coladera está seca, así que lo 
primero que tenemos que pobar, es el hecharle agua. 
 
Si la primera opcción no funciona, entonces debemos checar si está tapada, esto 
se puede saber, si en el registro de la coladera que tiene el mal olor, está llena. 

 
     
En este caso tenemos que destapar el registro. 
 
Luego tenemos que introducir una varilla y remover lo que tapa el tubo. 
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RUPTURA DE TUBOS. 
 
Si el tubo estuviera roto, sería por causas como que el tubo estuviera mal 
asentado. 

FLUJO DEL 
AGUA

N. P. T.

 
Porque el tubo hubiera estado mal unido: 

JUNTA MAL HECHA

MAL EMBONAMIENTO 
DE LOS TUBOS

 
 
Porque al cambiar de dirección en el tubo del drebaje, este no embonara bien, 
porque no colocamos el tubo lo más recto posible, como debe de ser. 

CAMBIO DE DIRECCION,
POR MUY MINIMO QUE SEA
EL TUBO NO EMBONA BIEN

 
Por cambios de pendiente en los cuales llega a un punto en que se estanca las 
aguas negras, de esta forma comienza a fugarse. Si la pendiente es demasiada, 
entonces las paredes del tubo comienzan a erosionarse con el paso del agua, de 
este modo se adelgaza, hasta que el agua pasa a travéz de él. 
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Si el tubo está roto, entonces: Tenemos que retirar el lodo que se ha formado 
debido a la humedad. Después haremos un registro ciego, esto es que no tenga 
tenga una tapa que se pueda retirar para checar  que hay abajo. 

REJILLA PRECOLADA MARTELINADA

PIEZA PRECOLADA MARTELINADA

MURO DE TABIQUE ROJO

MORTERO

APLANADO PULIDO

RELLENO

1/2 TUBO DE ALBAÑAL

FIRME DE CONCRETO

REGISTRO 40 X 60

 
 
Después hacemos la tapa: 

• Primero colocamos bolsas de cemento y sobre ellas un marco de madera. 
• Después se arma una parrilla con varillas de 3/8". 

 
La parrilla de acero se mete en el molde de madera, pero antes se colocan 
algunas piedras pequeñas para que quede calzada, y el concreto penetre en todas 
partes. Después mojamos la parrilla que está dentro del molde de madera. 
Colamos el concreto, lo curamos y después le quitamos el molde y despegamos el 
papel y así ya quedó la tapa. 
 

a) MARCO DE LA TAPA DEL REGISTRO

b) ARMADO DE LA TAPA DEL REGISTRO

c) PREPARACION PARA EL COLADO d) VACIADO DEL CONCRETO  
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Cuando la unión queda mal y se dan fugas, lo que tenemos que hacer es un dado 
de concreto, comenzamos con la excavación que debe de verse de la siguiente 
forma, ya con cimbra 

PENDIENTE MINIMA DEL 2%

 
 
Obviamente no debemos usar el drenaje mientras componemos la tubería. 
Colamos con una mezcla de cemento-arena-grava, en proporción 1:2:2, además le 
ponemos un aditivo impermeabilizante, que quede aguado, hasta que se cubra la 
parte donde se fuga el agua. 
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EXCUSADOS TAPADOS EXCUSADOS TAPADOS. 
 
Para destapar un excusado primero intentaremos usar una bomba de hule, a la 
que le aplicaremos vaselina en la orilla para que resbale fácilmente, cubrimos con 
la bomba el orificio del fondo de la taza y bombeamos varias veces hasta que se 
vaya el agua. 

 
                              
Si este consejo no funciona, es porque la taza necesita una sonda, que podemos 
hacer con un alambre. 
La sonda la tenemos que introducir en la taza con cuidado para no dañarla, y 
comenzar a girarla y empujarla, hasta que logremos que se destape. 
 

 
                   
Si aún así el excusado no se puede destapar, entonces se tiene que desarmar, 
como lo veremos en la siguiente parte, que también nos explica que hacer en caso 
de fugas en el excusado. 
 
 
FUGAS DE EXCUSADO. 
 
Las fugas en el excusado se deben generalmente a que el sello está mal, para 
cambiarlo haremos lo siguiente: 

• Cerramos la llave de paso que lleva el agua al excusado. 
• Se le saca el agua a la caja. 

 
Ya que le sacamos el agua, quitamos la caja, para hacer esto tenemos que aflojar 
los tornillos que tiene al fondo. 
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Quitamos los tornillos que detienen la base de la 
taza, rompemos el sello, volteando la taza y 
quitandolo con una espátula, también debemos 
retirar lo que quede en el piso. Colocamos un 
nuevo sello, y ponemos sellador en la base de la 
taza. 
 
Ponemos otra vez la taza en su lugar y la 
presionamos para que se adhiera, y finalmente lo 
volvemos a atornillar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DESTAPAR EL LAVABO. 
 
Si el caso es que está tapado y el agua se va poco a poco, haremos lo siguiente: 

• Si el tubo es de P.V.C  entonces le vaciamos agua caliente hasta que se 
destape, si el tubo es de metal, entonces le hechamos el agua hirviendo 
hasta que se destape, esto quiere decir de 3 a 4 litros hasta que se detape. 

• En el caso de que esté totalmente tapado, entonces utilizamos la bomba de 
hule. 

 
LAVADO DE TINACO. 
 
Es necesario lavar el tinaco, ya que este comienza a llenarse de bacterias que con 
el tiempo pueden dañar nuestra salud, el proceso para lavar el tinaco es el 
siguiente: 
 

• Cerramos la llave de paso que lleva el agua hacia el tinaco, y esperamos a 
que con el uso se vacíe la que contiene el tinaco. 

• Quitamos el flotador, en el sentido contrarios del reloj. 
• Tapamos la salida del tubo del tinaco, con un trapo para que los residuos 

no entren. 
• Tallamos las paredes del tinaco con un cepillo de cerdas naturales o de 

plásico, así como la tapa. 
• Se diluye una taza de cloro, en una cubeta de 20 litros y aplica en las 

paredes del tinaco y en la tapa, esto es para matar las bacterias. 
• Al terminar de tallar, llenamos nuevamente el tinaco, la tapa debe sellar 

perfectamente, si no es así ponemos un plástico sobre la boca del tinaco, y 
encima, ahora si la tapa. 
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Ponemos otra vez la taza en su lugar y la presionamos para que se adhiera, y 
finalmente lo volvemos a atornillar. 
 
 
DESTAPAR EL LAVABO. 
 
Si el caso es que está tapado y el agua se va poco a poco, haremos lo siguiente: 

• Si el tubo es de P.V.C  entonces le vaciamos agua caliente hasta que se 
destape, si el tubo es de metal, entonces le hechamos el agua hirviendo 
hasta que se destape, esto quiere decir de 3 a 4 litros hasta que se detape. 

• En el caso de que esté totalmente tapado, entonces utilizamos la bomba de 
hule. 

 
LAVADO DE TINACO. 
 
Es necesario lavar el tinaco, ya que este comienza a llenarse de bacterias que con 
el tiempo pueden dañar nuestra salud, el proceso para lavar el tinaco es el 
siguiente: 
 

• Cerramos la llave de paso que lleva el agua hacia el tinaco, y esperamos a 
que con el uso se vacíe la que contiene el tinaco. 

• Quitamos el flotador, en el sentido contrarios del reloj. 
• Tapamos la salida del tubo del tinaco, con un trapo para que los residuos 

no entren. 
• Tallamos las paredes del tinaco con un cepillo de cerdas naturales o de 

plásico, así como la tapa. 
• Se diluye una taza de cloro, en una cubeta de 20 litros y aplica en las 

paredes del tinaco y en la tapa, esto es para matar las bacterias. 
• Al terminar de tallar, llenamos nuevamente el tinaco, la tapa debe sellar 

perfectamente, si no es así ponemos un plástico sobre la boca del tinaco, y 
encima, ahora si la tapa. 
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FUGAS DE AGUA EN EL LAVAMANOS 
 
En la mayor parte de las ocasiones, vemos que la fuga en el lavamanos se da 
porque ya no sirven o la rondana o el empaque, de esta forma tenemos que 
cambiarlo así: 
 

1. Cierra la llave de paso del lavamanos, si no tienes, cierra la del tinaco. 
2. Quitamos el tornillo que fija la manija. 

 
 

3. Con una llave de perico aflojamos la tuerca, y sacamos la pieza. 
 

 
4. Sustituimos el empaque 

 

RANURAS EN EL
MANERAL

TUERCA

EMPAQUE PARA QUE LA
LLAVE NO SE NUEVA
DE LA BASE

CUERPO O CILINDRO
QUE BAJA AL CERRAR
LA LLAVE

RONDANA DE HULE
QUE SE ASIENTA SOBRE
LA VALVULA IMPIDIENDO
EL PASO DEL AGUA

TORNILLO QUE FIJA
EL EMPAQUE  
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REPARACIÓN DE PISOS. 
 
Quitamos la pieza rota, con cincel y martillo, también quitamos los restos de 
mortero, de firme. Antes que nada, probamos si la pieza que vamos a colocar, 
entra en el espacio que acabamos de desocupar. Humedecemos el área en la cual 
vamos a pegar la pieza, y esta pieza debe haberse estado remojando desde un 
día antes. Hacemos un mortero cemento-arena, proporción 1:5. El espesor del 
mortero debe de ser a mucho de 2 cm., de esta forma debemos ajustar el espesor 
del mortero, para que la pieza quede al nivel de las demás. 
 

MORTERO NUEVO

PIEZA NUEVA

 
 
Al colocar la pieza, le pegamos con la parte del mango de la cuchara para que 
entre bien. Se juntea finalmente con una lechada, de cemento blanco o gris, 
segúan hayan sido las juntas pasadas. 

POR ULTIMO UNA
LECHADA DE CEMENTO GRIS
O BLANCO SEGUN LA JUNTA
EXISTENTE

PIEZA NUEVA

 
 
Para terminar únicamente limpiamos y dejamos secar 24 hrs. 
 
En el caso de la loseta cerámica, aplicaremos un mortero especial, para este tipo 
de piezas, que conseguiremos precisamente donde compramos estas últimas. El 
mortero se aplica con una llana dentada para que al momento de aplicar en el 
firme, queden surcos en el mortero. Fuera de estos detalles, el procedimiento es el 
mismo. 
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La loseta vinílica es una pieza plástica, al momento de maltratarse se quita con 
espátula y thinner, también se quita el pegamento que haya quedado en el firme. 
Se extiende el pegamento para la loseta vinílica, se coloca la pieza y se le pone un 
peso encima por algunas horas (3 o 4). Se limpia el exceso de pegamento con un 
trapo que hayamos humedecido con algún solvente. Tenemos que recordar que 
en este tipo de loseta, las uniones entre las losetas, no deben llevar juntas o 
espacios. En el caso de que alguna esquina se empiece a despegar, 
inmediatamente se pega con cualquier pegamento de color amarillo. 
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