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1.1 INTRODUCCION 

En el cálculo de las instalaciones eléctricas prácticas, ya sean del tipo 

residencial, industrial o comercial, se requiere del conocimiento básico de 

algunos conceptos de electricidad que permiten entender mejor los problemas 

específicos que plantean dichas instalaciones. Desde luego que el estudio de 

estos conceptos es material de otros temas de electricidad relaciona dos 

principalmente con los circuitos eléctricos en donde se tratan con suficiente 

detalle. Sin embargo, en este capítulo sólo se estudia los conceptos mínimos 

requeridos para el proyecto de instalaciones eléctricas con un nivel de 

matemáticas elemental que prácticamente se reduce a la aritmética. La idea es 

que el material de esta obra lo puedan usar personas que de hecho no tengan 

conocimientos de electricidad por, un lado, y por el otro, sirva también a 

personas que necesiten hacer instalaciones eléctricas, sin importar su nivel de 

preparación en el tema. 

1.2 PARTES DE UN CIRCUITO ELECTRICO 

Todo circuito eléctrico práctico, sin importar qué tan simple o qué tan 

complejo sea, requiere de cuatro partes básicas: 

 a) Una fuente de energía eléctrica que puede forzar el flujo de electrones 

(corriente eléctrica) a fluir a través del circuito.  

 b) Conductores que transporten el flujo de electrones a través de todo 

el circuito.  

 c) La carga, que es el dispositivo o dispositivos a los cuales se suministra 

la energía eléctrica.  

 d) Un dispositivo de control que permita conectar o desconectar el 

circuito. 
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Un diagrama elemental que muestra estos cuatro componentes básicos de un 

circuito se muestra a continuación en la figura 1.1. La fuente de energía puede 

ser un simple contacto de una instalación eléctrica, una batería, un generador 

o algún otro dispositivo; de hecho, como se verá, se usan dos tipos de fuentes: 

de corriente alterna (CA) y de corriente directa (CD). 

 

 

 

  

Otras representaciones elementales de un circuito eléctrico básico pueden ser las mostradas en 

las figuras 1.2 y 1.3: 

 

 

Por lo general, los conductores de cobre usados en las instalaciones eléctricas 

son alambres de cobre; se pueden usar también alambres de aluminio. Cuando 

el dispositivo de control o desconectador (switch) está en posición de abierto 

no hay circulación de corriente o flujo de electrones; la circulación de 

corriente por los conductores ocurre cuando se cierra el desconectador. La 

carga puede estar representada por una amplia variedad de dispositivos como 

lámparas (focos), parrillas eléctricas, motores, lavadoras, licuadoras, planchas 

eléctricas, etc.; más adelante se indica que se pueden usar distintos símbolos 

para representar las cargas; algunos de estos símbolos se muestran a 

continuación (figura 1.4). 
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1.3 CORRIENTE ELECTRICA 

Para trabajar con circuitos eléctricos es necesario conocer la capacidad de 

conducción de electrones a través del circuito, es decir, cuántos electrones 

libres pasan por un punto dado del circuito en un segundo (1 Seg.) A la 

capacidad de flujo de electrones libres se le llama corriente y se designa, en 

general, por la letra I, que indica la intensidad del flujo de electrones; cuando 

una cantidad muy elevada de electrones (6.24 x 1018) pasa a través de un 

punto en un segundo, se dice que la corriente es de 1 Ampere. 

1.4 VOLTAJE O DIFERENCIA DE POTENCIAL  

Cuando una fuente de energía eléctrica se conecta a través de las terminales 

de un circuito eléctrico completo, se crea un exceso de electrones libres en 

una terminal, y una deficiencia en el otro; la terminal que tiene exceso tiene 

carga negativa ( —) y la que tiene deficiencia carga positiva ( + ). En la terminal 

cargada positivamente, los electrones libres se encuentran más espaciados de 

lo normal, y las fuerzas de repulsión que actúan entre ellos se reducen. Esta 

fuerza de repulsión es una forma de energía potencial; también se le llama 

energía de posición. Los electrones en un conductor poseen energía potencial 

y realizan un trabajo en el conductor poniendo a otros electrones en el 

conductor en una nueva posición. Es evidente que la energía potencial de los 

electrones libres, en la terminal positiva de un circuito es menor que la energía 

potencial de los que se encuentran en la terminal negativa; por tanto, hay una 

"diferencia de energía potencial" llamada comúnmente diferencia de potencia/; 

esta diferencia de potencial es la que crea la "presión" necesaria para hacer 

circular la corriente. Debido a que en los circuitos eléctricos las fuentes de 

voltaje son las que crean la diferencia de potencial y que producen la 

circulación de corriente, también se les conoce como fuentes de fuerza 

electromotriz (FEM). La unidad básica de medición de la diferencia de potencial 

es el Volt y por lo general, se designa con la letra V ó E y se mide por medio 
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de aparatos llamados voltímetros que se conectan en paralelo con la fuente 

(figura 1.8). 

 

 

1.5 LEY DE OHM 

En 1825, un científico alemán, George Simón Ohm, realizó experimentos que 

condujeron al establecimiento de una de las más importantes leyes de los 

circuitos eléctricos. Tanto la ley como la unidad de resistencia eléctrica lleva 

su 

nombre en su honor. 

Las tres maneras de expresar la ley de Ohm son las siguientes: 

 

Dado que la ley de Ohm presenta los conceptos básicos de la electricidad, es 

importante tener práctica en su uso; por esta razón se pueden usa 

1.6 POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA  

En los circuitos eléctricos la capacidad de realizar un trabajo se conoce como 

la potencia; por lo general se asigna con la letra P y en honor a la memoria 

de James Watt, inventor de la máquina de vapor, la unidad de potencia 

eléctrica es el watt; se abrevia w. Para calcular la potencia en un circuito 

eléctrico se usa la relación 

P = El 

 

Donde: P es la potencia en watts, E es el voltaje o fuerza electromotriz en 

volts y la corriente en amperes es I. Es común que algunos dispositivos como 
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lámparas, calentadores, secadoras, etc., expresen su potencia en watts, por 

lo que en ocasiones es necesario manejar la fórmula anterior en distintas 

maneras en forma semejante a la Ley de Ohm. 
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1.7MEDICIÓN DE LA POTENCIA 

De acuerdo con lo estudiado hasta esta parte, se podrá observar que la 

potencia en la carga se puede calcular a partir de lecturas por separado de 

corriente y voltaje ya que P - El. Sin embargo, existen aparatos de lectura 

directa denominados wáttmetros que son muy útiles, particularmente en los 

circuitos de corriente alterna; el wáttmetro denominado electrodinámico se 

puede usar tanto en circuitos de corriente continua como de corriente alterna. 

Dentro de un wáttmetro se tienen dos bobinas, una de corriente y una de 

voltaje, y para facilitar su uso se acostumbra indicar con una marca de 

polaridad los puntos de conexión para facilitar más su uso (figuras 1.17 y 1.18). 

 

 

1.8 LA ENERGÍA ELÉCTRICA  

La potencia eléctrica consumida durante un determinado período se conoce 

como la energía eléctrica y se expresa como watts-hora o kilowatts-hora; la 

fórmula para su cálculo sería: 
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P = E x I x t 

siendo t el tiempo expresado en horas. Para medir la energía eléctrica teórica 

consumida por todos los dispositivos conectados a un circuito eléctrico, se 

necesita saber qué tanta potencia es usada y durante qué período; la unidad 

de medida más común es el kilowatt-hora (kwh), por ejemplo, si tiene una 

lámpara de 250 watts que trabaja durante 10 horas la energía consumida por 

la lámpara es: 

250 x 10 = 2 500 watts-hora = 2.5 kwh 

El kilowatt-hora es la base para el pago del consumo de energía eléctrica. Para 

ilustrar esto supóngase que se tienen 6 lámparas cada una de 100 watts que 

operan 8 horas durante 30 días y el costo de la energía eléctrica es de $ 0.50 

(cincuenta centavos) por kilowatt-hora. El costo para operar estas lámparas 

es: 

Potencia total = 6 x 100 = 600 watts la energía diaria = 600 x 8 = 4 800 = 4.8 

kw-h para 30 días = 4.8 x 30 = 144 kwh el costo - kwh x tarifa = 144 x 0.5 = 

$ 72.0 

El dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica es el 

kilowatthorímetro que, por lo general, se instala en todas las casas habitación 

y del cual representantes de la empresa eléctrica de suministro, en el caso de 

la República Mexicana, por elementos de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), toman lecturas mensual o bimestralmente. El cobro de la energía 

consumida se hace sobre la base de la diferencia entre cada dos períodos de 

lectura, por ejemplo, supóngase que la lectura actual es un kilowatthorímetro 

es de 2 850 y en la lectura anterior se midió 2 340, entonces el cargo por 

consumo de energía eléctrica se hace sobre la diferencia de las lecturas, es 

decir: 

Consumo = 2850 — 2 340 = 510 kwh 

 

1.9 CIRCUITOS EN CONEXION SERIE 

Los circuitos eléctricos en las aplicaciones prácticas pueden aparecer con sus 

elementos conectados en distinta forma, una de éstas es la llamada conexión 

serie; un ejemplo de lo que significa una conexión serie en un circuito eléctrico 

son las llamadas "series de navidad", que son un conjunto de pequeños focos 

conectados por conductores y que terminan en una clavija. La corriente en 

estas series circula por un foco después de otro antes de regresar a la fuente 
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de suministro, es decir, que en una conexión serie circula la misma corriente 

por todos los elementos (figura 1.21). 

 

Un circuito equivalente de la conexión serie de focos de navidad (es el 

siguiente:) se presenta en la figura 1.22. 

 

Con relación a los circuitos conectados en serie se deben tener ciertas 

características: 

1. La corriente que circula por todos los elementos es la misma; esto se puede 

comprobar conectando ampérmetros en cualquier parte del circuito y 

observando que la lectura es la misma. 

2. Si en el caso particular de la serie de focos de navidad, se quita cualquier 

foco, se interrumpe la circulación de corriente. Es decir, que, si algún elemento 

se desconecta, se interrumpe la corriente en todo el circuito.  

3. La magnitud de la corriente que circula es inversamente proporcional a la 

resistencia de los elementos conectados al circuito y la resistencia total del 

circuito es igual a la suma de las resistencias de cada uno de los componentes 

(figura 1.23) 
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1.10 CIRCUITOS EN CONEXION PARALELO   

La mayoría de las instalaciones eléctricas prácticas tienen a sus elementos (cargas) conectadas en 

paralelo; muestra una conexión paralela (figura 1.27) 
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En el circuito anterior cada lámpara está conectada en un sub-circuito del total, 

que conecta al total de las lámparas con la fuente de alimentación. Las 

características principales de los circuitos conectados en paralelo son:  

1. La corriente que circula por los elementos principales o trayectorias 

principales del circuito es igual a la suma de las corrientes de los elementos en 

derivación, también llamadas ramas en paralelo. Esto se ilustra en la figura 1.28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A diferencia de los circuitos conectados en serie, si por alguna razón hay 

necesidad de remover o desconectar alguno de los elementos en paralelo, esto 

no afecta a los otros, es decir, no se interrumpe el flujo de corriente. Por esto, 

esta conexión es la que se usa más en instalaciones eléctricas. Debe observarse 

que la corriente total que circula por el circuito en paralelo, depende del 

número de elementos que estén conectados en paralelo.  

3. El voltaje en cada uno de los elementos en paralelo es igual e igual aj voltaje 

de la fuente de alimentación 

El resumen de las principales características de los circuitos conectados en 

paralelo se da en la figura 1.29. 

 

1.11 CIRCUITOS EN CONEXION SERIE-PARALELO  
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Los llamados circuitos serie-paralelo son fundamentalmente una combinación 

de los arreglos serie y paralelo y de hecho combinan las características de 

ambos tipos de circuitos ya descritas. Por ejemplo, un circuito típico en 

conexión serie-paralelo es el que se muestra en la figura 1.32 

 

  

 

 

En este circuito las resistencias R2, R3 y R4 están en serie y forman una rama 

del circuito, mientras que las resistencias R5, R6 y R7 también están en serie 

y forman otra rama del circuito, digamos la rama 2, ambas ramas están en 

paralelo y la rama resultante está en serie con la resistencia R,. Esto se puede 

explicar con mayor claridad con un ejemplo. Ejemplo 1.8 Calcular la corriente 

total que se alimenta al circuito serie-paralelo mostrado en la figura 1.33 con 

los datos indicados. 

 

 

1.12 ELEMENTOS Y SÍMBOLOS EN LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

 

En las instalaciones eléctricas residenciales o de casas-habitación, cualquier 

persona que se detenga a observar podrá notar que existen varios elementos, 

algunos visibles o accesibles y otros no. El conjunto de elementos que 

intervienen desde el punto de alimentación de la empresa suministradora hasta 

el último punto de una casa habitación en donde se requiere el servicio 

eléctrico, constituye lo que se conoce como las componentes de la instalación 

eléctrica. En el capítulo anterior se mencionó que un circuito eléctrico está 
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constituido en su forma más elemental por una fuente de voltaje o de 

alimentación, los conductores que alimentan la carga y los dispositivos de 

control o apagadores. De estos elementos se puede desglosar el resto de las 

componentes de una instalación eléctrica práctica, ya que por ejemplo los 

conductores eléctricos normalmente van dentro de tubos metálicos o de PVC 

que se conocen genéricamente como tubos Conduit; los apagadores se 

encuentran montados sobre cajas; las lámparas se alimentan de cajas metálicas 

similares a las usadas en los apagadores y también en los contactos y asociados 

a estos elementos se tienen otras componentes menores, así como toda una 

técnica de selección y montaje. 
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UNIDAD 2  

2.1 INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS DE 
VIVIENDAS 

Los capítulos anteriores están dirigidos al cálculo de instalaciones eléctricas en 

casas habitación; se hace énfasis en lo relativo a las componentes en las 

instalaciones eléctricas, las técnicas de alambrado y los métodos de cálculo de 

conductores para circuitos derivados y alimentadores. Estos métodos son 

generales y en esencia aplicables a cualquier problema de instalaciones 

eléctricas con las variantes de cálculo para cada caso en particular. En este 

capítulo se trata el problema de las instalaciones eléctricas en edificios con más 

de un departamento; en este caso se considera que el tratamiento de la 

instalación eléctrica de cada departamento se ha hecho de acuerdo con lo 

estudiado en capítulos anteriores. Ahora se hará un estudio más detallado de 

las técnicas usadas para la instalación eléctrica de alimentación a los 

departamentos y algunos otros servicios que tengan los edificios con varios 

departamentos. La premisa de los sistemas de alambrado en edificios de 

departamentos es la inclusión de los mismos conceptos para el cálculo de 

circuitos derivados por departamentos en forma individual y los alimentadores 

por departamento o grupos de departamentos, que se incluyeran en una casa 

habitación y con las disposiciones reglamentarias apropiadas. 

2.2 CIRCUITOS DERIVADOS Y ALIMENTADORES 

Es común encontrar también otras cargas eléctricas en edificios multi- 

familiares como son: alumbrado de pasillos, alimentación a bombas de agua, 

lavandería y pequeños locales comerciales. Esto hace que la capacidad o carga 

instalada total del edificio sea tal que se necesite alimentar en forma trifásica, 

en lugar de monofásica como ocurre en el caso de las casas habitación 

individual. Existen dos métodos para el cálculo del servicio de alimentadores 

para departamentos; uno se conoce como el método normal y el otro es un 

método denominado opcional aplicable cuando la carga total sea de 100 

amperes o más y alimentación trifásica. El llamado método normal o estándar 

es aplicable a cualquier alimentación de edificios con varios departamentos. En 

este método se especifica que se debe aplicar un factor de demanda a la carga 

de acuerdo con ciertos requerimientos de la misma, como es el caso de 

alimentación a lavadoras y secadoras de ropa. La diferencia básica está en que 

por el método normal los elementos de medición de consumo de cada 

departamento se encuentran concentrados en la planta baja por ejemplo, o en 
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un lugar común, y de aquí salen alimentadores para cada departamento. En el 

método opcional se diseña un alimenta- dor único y de aquí se toman circuitos 

derivados para cada departamento. Esto trae como consecuencia que los 

medidores se instalen en el piso o lugar del departamento, y no concentrados 

en un lugar como en el método normal. Estos métodos se ilustran 

gráficamente en la figura 5.1. Para calcular el circuito derivado de un 

departamento individual o bien un conjunto de departamentos, el primer 

problema de diseño es determinar el número y capacidad de los circuitos 

derivados. Se puede considerar una carga mínima de alumbrado; la carga de 

alumbrado está basada en las cargas de los departamentos calculados sobre la 

base de 20 watts/m2. Para las áreas de circulación, como son pasillos y 

escaleras, se asigna una carga de 3 watts/m2 para alumbrado general y de aquí 

se obtiene el número de circuitos necesarios de alumbrado general. Tanto el 

cálculo de los circuitos derivados o alimentadores independientes, como el de 

los alimentadores generales con derivaciones, deben tomar en consideración 

la capacidad de conducción de corriente requerida y la máxima caída de voltaje 

permisible. Con el criterio de usar 20 watts/m2 para los departamentos igual 

que para las casas habitación individuales, para un área de departamentos de 

400 m2 se requerirá de una capacidad de:    20 watts/m2 x 400 m2 = 8000 

watts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta capacidad se debe suministrar por circuitos de 15 A ó 20 A a 127 volts 

que deben tener una capacidad de: 

 En circuitos de 15A = 15A x 127 V = 1905 W  

 En circuitos de 20A = 20 x 127 V = 2540 W 

Para alimentar la carga de 8000 watts con circuitos de 15 A se requieren de  
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Se usan 5 circuitos. Además, se deben proveer otros circuitos derivados 

como son contactos especiales para lavadoras, aspiradoras, etc. 

 

2.3 CÁLCULO DE ALIMENTADORES POR EL MÉTODO 
ESTÁNDAR 

Para cada departamento el alimentador de la carga para alimentar los circuitos 

derivados y circuitos derivados, la carga base por circuito a 127 volts si la 

corriente es de 15 A es 1905 watts, es decir que la carga base por circuito es 

de 1905 watts. Para la carga total se aplica un factor de demanda debido a la 

no simultaneidad de las cargas de alumbrado y contactos en los distintos 

departamentos de un edificio, así como los circuitos derivados para cargas 

pequeñas de contactos especiales para aplicaciones específicas en algunos 

casos. Por ejemplo, para un departamento de 180 m2 de superficie la carga es 

de: 

20 watts /m2 x 180 = 3600 watts  

Circuitos de aplicación 

Especial (2 x 1905) = 3810 watts  

Carga total conectada = 7410 watts. 

 

Para calcular la máxima demanda del departamento es necesario aplicar los 

factores de demanda, es decir a los primeros 3000 watts se les considera el 

100% y al exceso sobre 3000 watts el 35%, de manera que la demanda de la 

carga es de: 

Primeros 3000 watts al 100% 3000 W  

Los restantes 441Z)watts al 35% 1543.5 W 

Demanda de la carga 4543.5 W 

Que como se observa es menor que la carga total conectada de 7410 watts. 

El valor de la demanda de la carga sirva de base para el cálculo de los 
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alimentadores a cada departamento del conjunto que constituye al edificio. Un 

ejemplo de este cálculo por el llamado método estándar se da a continuación. 

2.4 CÁLCULOS PARA EL CASO DE VARIOS DEPARTAMENTOS 

El cálculo del alimentador para la alimentación de varios departamentos en un 

edificio, como ya se mencionó, no se calcula simplemente como la suma de las 

cargas individuales de los departamentos debido a los factores de demanda 

que se deben aplicar. Cuando se usa el método estándar para calcular la carga 

de servicio a cada departamento, la carga total de alumbrado, así como los 

circuitos para aplicaciones especiales, cuando exceden la carga de 3000 watts, 

se les debe aplicar a los excedentes los factores de demanda como se ha 

indicado en los ejemplos anteriores. En el caso de alimentación de las cargas 

o departamentos de distintas fases, debe tenerse cuidado de que no se exceda 

al máximo desequilibrio de fases del 5% y que se calcula de acuerdo con la 

fórmula: 

 

 

Por ejemplo, considérese el caso de una instalación eléctrica con 3 

departamentos que tienen las cargas siguientes: 

 Departamento 1, Fase 1: 2060 watts  

 Departamento 2, Fase 2: 2020 watts  

 Departamento 3, Fase 3: 2070 watts 

 

La carga mayor en este caso es de 2070 watts y la carga menor de 2020 

watts, por lo que el desequilibrio de fases es de: 

 

 

 

Valor que en este caso está dentro del límite permisible. Cuando se usa el 

método de cálculo opcional en lugar del método estándar, entonces a la carga 

total conectada se le aplica el factor de demanda, cuyo valor varía 

dependiendo del número de departamentos individuales. Las reglas para el 
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cálculo de alimentadores son aplicables al cálculo de subalímentadores 

cuando se presenta el caso de alimentar a grupos de departamentos en lugar 

de departamentos individuales (figura 5.2). 

 

 

 

 

2.5 PRESENTACION DE PLANOS PARA LAS INSTALACIONES 

ELECTRICAS EN EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS 

En forma semejante a los requisitos que se deben cumplir para la presentación 

de planos de instalaciones eléctricas de casas habitación individuales, en las 

instalaciones eléctricas para edificios se debe cumplir también con los 

siguientes requisitos que establece la Dirección General de Electricidad: 

a) Presentar planos bien elaborados, con claridad tanto en el conjunto 

como en sus detalles y elaborados con los instrumentos de dibujo 

apropiados. 

b) b) Las acotaciones deben usar el sistema métrico decimal y las 

anotaciones y/o explicaciones se deben ejecutar con caracteres claros y 

bien hechos con letra de molde, leroy o plantilla.  

c) En el plano se debe presentar una tabla con los símbolos eléctricos 

empleados. d) El plano no debe mostrar ningún otro tipo de 

instalaciones tales como plomería, agua potable o de construcción civil. 

e) Para las instalaciones eléctricas de edificios se pueden usar las mismas 

dimensiones de planos que para las casas habitación y las mismas escalas, 

como se indicó en el capítulo anterior en el párrafo correspondiente. 

También se pueden usar las siguientes dimensiones de planos y escalas: 

70 x 110 cm Escalas de 1:10 ó hasta  

55 x 70 cm 1:150  
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35 x 65 cm 

f) En cada plano se deberá identificar por medio de un cuadro en el ángulo 

inferior derecho, en donde se indicará: 

— Nombre del propietario o razón social — Datos del registro del perito 

responsable de la instalación eléctrica ante la Dirección General de 

Electricidad. 

En la obra se deberá indicar por medio de un croquis tan detallado como sea 

posible, la orientación del edificio, número oficial del predio, nombre de la 

colonia o fraccionamiento, zona postal, etc. 

g) En los planos de la instalación eléctrica se debe mostrar tambiér una lista 

completa de los materiales y equipos que se usarán, indicando marca de fábrica 

y características completas con el número de autorización de la Dirección 

General de Electricidad (o la dependencia equivalente).  

h) De cada plano que se elabore se deben entregar dos copias heliográficas 

que deben mostrar las plantas de que conste la construcción como son: 

sótano, planta baja, mezzanine, planta alta, azotea etc. Se deben señalar 

únicamente la instalación eléctrica, tubería: de teléfono, televisión, motores, 

elevadores y otras salidas especiales para otros servicios eléctricos.  

i) En las canalizaciones se debe indicar el diámetro y material de las tuberías, 

calibre y número de conductores empleados, así como dimensiones de otros 

ductos.  

j) En el uso de tableros, alimentadores y circuitos y dispositivos d control y 

protección, se deberá emplear la nomenclatura apropiada 

k) En instalaciones eléctricas de edificios es normal tener más de un circuito; 

entonces se deberá mostrar un diagrama unifilar que tenga indicadas las 

componentes, así como también se mostrarán listas de equipo y vistas físicas.  

/) En edificios con más de dos plantas, se debe mostrar un plano de la planta 

tipo, así como indicar el número de plantas, también los cortes que indiquen 

las condiciones verticales de los alimentadores.  

m) Se debe indicar el desequilibrio de fases, que como ya se mencionó antes, 

no debe exceder del 5% de la mayor. 

Un ejemplo del detalle de localización para una casa habitación o edificio se 

muestra en la figura 5.4. 
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Para cada plano se debe elaborar su cuadro de cargas; el procedimiento es el 

mismo que el usado para elaborar el cuadro de cargas en el caso de las casas 

habitación individual. Como se mostró en el capítulo anterior, el cálculo de la 

instalación (cálculo de calibre de conductores, tamaño del tubo conduit y 

protección) de cada departamento se hace como si se tratara de una casa 

habitación, y la variante con respecto a éstas, se puede encontrar en la forma 

de alimentación, además de algunas otras casas típicas de conjuntos 

habitacionales como el cableado telefónico o el cableado para televisión (TV) 

cuando hay antena maestra. Las figuras 5.5-5.7 muestran estos conceptos en 

planos simplificados. El cuadro de cargas para cada departamento se muestra 

en la tabla 5.1. 
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Partiendo de la base de una alimentación trifásica, se debe tratar de equilibrar 

la alimentación para cada una de las fases; en este caso se tiene que alimentar 

a 6 departamentos y los servicios del edificio (alumbrado de escaleras, pasillos 

y bombas de agua) por lo que es necesario definir qué carga llevará cada una 

de las fases una vez que se ha definido la carga y número de circuitos por 

departamento y servicios generales; también se incluye en la carga de los 

departamentos a la alimentación a los cuartos de servicio (figura 5.7). Este 

balance de fases se puede hacer de acuerdo con una tabla general, aplicable a 

un mayor número de cargas, para cualquier otro tipo de instalación eléctrica 

de edificios de vivienda, ya que se trata de generalizar el método. 
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2.6 NOTAS RELATIVAS A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 
DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS 

 

Del ejemplo desarrollado anteriormente en términos generales, se pueden 

hacer ciertas observaciones por considerar, ya que como se podrá observar 

existen elementos de cálculo y construcción adicional a los considerados en 

las instalaciones individuales, por lo que es conveniente considerar lo siguiente: 

2.7 ACOMETIDAS A EDIFICIOS 

La acometida a un edificio se recomienda que sea preferentemente por cable 

subterráneo, procurando que la distancia entre el punto de conexión entre la 

alimentación de la compañía suministradora y el interruptor principal de la 

instalación del edificio sea pequeña para evitar caídas de voltaje innecesarias. 

Por lo general, esta norma para la conexión de la acometida la determina la 

compañía suministradora (en la República Mexicana la Comisión Federal de 

Electricidad). En caso de edificios grandes se deben tomar en consideración 

los lugares para las instalaciones telefónicas y antenas de T.V. El cableado de 

los conductores eléctricos y el de los telefónicos debe ir en conductos por 

separado. 

2.8 CALIBRE DE LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES 

El calibre de los conductores alimentadores y su protección deben ser de tal 

manera que garanticen que la caída de tensión máxima permisible no se 

rebase y además la capacidad de interrupción de corriente apropiada.  
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2.9 REPRESENTACION EN PERSPECTIVAS 
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2.10 SIMBOLOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS 

En los párrafos anteriores de este capítulo se hizo una breve descripción de los principales 

componentes de una instalación eléctrica del tipo residencial; más adelante se estudiará que estos 

elementos aparecen en planos en donde se indica su ubicación y característica de alambrado. Para 

una fácil interpretación de los circuitos y sus componentes, así como la elaboración e interpretación 

de planos, se usan los llamados símbolos convencionales; algunos de los más usuales son los que se 

presentan en la figura 2.46. 
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2.11 SIMBOLOGIA EN PERSPECTIVA 

 

La representación que se da a algunos de los símbolos anteriores y que permite 

hacer una relación entre la simbología convencional usada y el elemento físico 

que representan, es la que se indica en la figura 2.47 en elevación y perspectiva. 
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UNIDAD III 

 

3.1 ELEMENTOS DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y 

SANITARIAS 

Las instalaciones hidráulicas y sanitarias en casas habitación y edificios se 

pueden identificar también con los trabajos que se conocen en forma popular 

como de “plomería” y que se define como: “el arte de la instalación de 

edificios, las tuberías, accesorios y otros aparatos para llevar el suministro de 

agua y para retirar las aguas con desperdicios y los desechos que lleva el agua”. 

3.2 LA LECTURA DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES 

Uno de los elementos importantes para el diseño y construcción de 

instalaciones hidráulicas y sanitarias es la elaboración, lectura y comprensión 

de los planos y especificaciones: los planos y especificaciones son los trabajos 

de dibujo y las instrucciones escritas que indican como los arquitectos y los 

varios ingenieros que intervienen (electricistas, mecánicos y estructuristas) en 

su caso, desean que se haga una construcción. Los planos para la gran mayoría 

de las construcciones, se dividen en tres grupos: 

3.3 TIPOS DE PLANOS 

Planos estructurales: muestran la estructura de soporte de un edificio o de 

una casa, incluyen la cimentación, los muros de carga, las columnas, trabes, 

etc., así como los refuerzos de piso. 

Planos arquitectónicos: son los planos completos de una construcción 

(excepto los detalles estructurales y mecánicos). Muestran las dimensiones 

generales, indicaciones de áreas en una casa, closets, detalles de garaje, jardín 

y dimensiones de muro.  

Planos mecánicos: en estos planos, se muestran los sistemas de plomería, d 

aire acondicionado y calefacción y los sistemas eléctricos de una casa o 

edificio. Algunas veces los planos mecánicos se manejan por separado de los 

planos arquitectónicos, por los detalles. 
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3.4  LOS SÍMBOLOS 

Los arquitectos e ingenieros usan en los planos, para la representación de los 

accesorios de plomería y los tubos con sus conexiones y accesorios y válvulas, 

una simbología que les permite identificar fácilmente cada componente o 

elemento de una instalación, por potro lado, cuando es necesario elaborar 

estos planos lo hacen sobre una simbología convencional que permite la fácil 

lectura e interpretación de los mismos. 

En la relación siguiente, se muestran los símbolos estándar usados para 

accesorios de plomería, tubería, herrajes, válvulas y conectores, que son los 

que se encuentran con mayor frecuencia en los planos de las instalaciones 

hidráulicas y plomería. 
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3.5  DIBUJOS DE VISTA EN PLANTA 

Sobre los planos mecánicos se pueden encontrar vistas en planta de los 

accesorios de plomería o instalaciones hidráulica, mostrando la forma como 

van hacer instaladas, así como dibujos esquemáticos e isométricos de las 

trayectorias de la tubería. Un dibujo de vista en planta es simplemente un 

dibujo de cómo se observaría hacia abaja (observando desde una posición de 

arriba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 DIBUJOS ESQUEMÁTICOS 

Un dibujo esquematico o digramatico de un sitema de tubos o tuberias, es el 

dibujo de un sistema completo de tuberias si hacer referencia a una escala o 

localizacion exacta de los conceptos o elementos que muestra el dibujo. 
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3.7  DIBUJOS ISOMÉTRICOS 

Un dibujo isométrico de tubería o dibujo isométrico de 30 o 60 grados para 

tubería, es un dibujo tridimensional. Sobre el dibujo isométrico todos, los 

tubos que se van a instalar en posición horizontal se dibujan con líneas a 30 

grados, mientras que tos los tubos verticales se dibujan con líneas verticales: 

en potras palabras, todas las líneas no horizontales en un dibujo isométrico 

representan tubos horizontales y todas las líneas verticales representan 

precisamente tubos verticales. 
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3.8  LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS DE UNA 

CASA HABITACIÓN (SISTEMA DE PLOMERÍA) 

 

los trabajos de plomería están enfocados a la realización de las instalaciones 

hidráulicas que para el caso de una casa habitación o una edificación son el 

conjunto de tanques elevados, tinacos cisternas o tanques de almacenamiento, 

tuberías de descarga, succión y distribución, bombas, válvulas de distintos tipos 

y funciones, equipos de suavización de agua, calentadores de agua, etc., que 

son necesarias para suministra agua fría, agua caliente a todos los accesorios 

sanitarios y servicios de la edificación. Estos trabajos también tienen la función 

de realizar las instalaciones sanitarias, que se pueden entender como el 

conjunto de tuberías de conducción, conexiones, trampas, cespoles, coladeras, 

etc., que se requieren p[ara la evacuación y ventilación de las aguas negras y 

pluviales de una edificación. 
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3.9 EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

El sistema de suministro de agua potable para una casa o edificación se muestra 

en la siguiente figura, este sistema de suministro alimenta y distribuye el agua 

potable a los puntos de uso en una edificación, para una mejor compresión de 

estos sistemas se dan los siguientes términos: 

Agua potable 

Es el agua que encuentra libre de impurezas presentes en cantidades suficientes 

para causar enfermedades o efectos fisiológicos. Su calidad química y 

bacteriológica debe está de acuerdo con las disposiciones normativas de la 

secretaria de salubridad y asistencia. 

Sistema de suministro de agua potable 

El tubo de servicio de agua, los tubos de distribución y las conexiones 

necesarias para los tubos, los herrajes conectores válvulas de control y todos 

los elementos que relacionan las instalaciones hidráulicas dentro de la 

edificación o fuera de la misma, constituyen lo que se conoce como el sistema 

de suministro de agua. 

El suministro principal de agua 

Es el tubo que transporta el agua potable para el uso publico o de la comunidad 

desde la fuente de suministro de agua municipal. 

La toma de la compañía de agua 

Es una válvula colocada sobre la línea principal de suministro a la cual se 

conecta el servicio de agua de la edificación o casa. 

Servicio de agua 

Es el tubo que va del suministro principal o alguna otra fuente de suministro 

de agua al sistema de distribución de agua dentro del edificio o casa. 

Llave de paso  

Es una válvula colocada sobre el servicio de agua. 

Medidor de agua 

Es un dispositivo usado para medir la cantidad de agua que pasa a través del 

tubo de agua de servicio. Se mide en metros cúbicos, pies cúbicos, galones o 

litros. 

Tubo de distribución de agua 
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Es un tubo que transporta el agua del tubo de servicio al punto de uso. 

Tubo principal 

La arteria principal de los tubos a la cual se pueden conectar los ramales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubos elevadores 

Un tubo de suministro de agua que se extiende en forma vertical para llevar 

el agua a ramales de accesorios o a un grupo de accesorios. 

Ramal o rama de accesorio 

Es un tubo de suministro de agua entre el tubo de suministro a un accesorio 

y el tubo distribuidor de agua. 

Alimentación a un accesorio 

Es un tubo de suministro de agua que conecta al accesorio con el tubo o 

rama al accesorio.  
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3.10 EL SISTEMA DE TUBERÍA DE TUBERÍAS DE DRENAJE Y 
VENTILACIÓN 

Los sistemas de drenaje sanitario y de ventilación se instalan para retirar las 

aguas de desperdicio y aguas jabonosas de los accesorios de lo instalación de 

plomería (W.C., lavabos. fregadero, etcétera) Y de los aparatos (lavadora de 

ropa, lavadora de trastos etcétera) y también para proporcionar un, medio de 

circulación de aire dentro de las tuberías de drenaje. En la siguiente figura. se 

muestra lo tubería de un sistema de drenaje sanitario y   de ventilación.  

En un sistema de drenaje es aplicable la siguiente terminología: 

Tubo de drenaje sanitario: son los tubos instalados para retirar las aguas 

de desperdicio (aguas negras, grises y jabonosas) de los accesorios de plomería 

y conducir estos desperdicios a la cloaca (alcantarillado o sumidero para las 

aguas negras). 
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3.11 CÁLCULO DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA 
Y DEL DRENAJE Y VENTILACIÓN 

Cuando se calcula una instalación hidráulica para un edificio o casa habitación 

por primera vez, o bien, se hacen trabajos de reparación de plomería, es útil 

tener una idea de la forma en como está constituido una instalación hidráulica, 

de drenaje y ventilación. 

El sistema de suministro 
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Lleva el agua desde la toma municipal o de alguna otra fuente hasta el edificio 

o casa y hasta loas accesorios que la requieren (lavabos, tinas, wc, etc.) y a los 

aparatos y equipos que la requieren refrigeradores, maquinas lavaplatos y 

maquinas de lavado de ropa. 

El sistema de drenaje 

Transporta las aguas usadas y desperdicios fuera de la casa hacia el 

alcantarillado y eventualmente a una fosa séptica. 

 

3.12 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DIRECTO 
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3.13 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO POR GRAVEDAD 

Cuando se presenta el problema de que la presión del agua en lo red de 

alimentación municipal no es suficiente paro llegar o los accesorios o muebles 

sanitarios más elevados. yo sea en una casa de uno o más niveles. o bien. la 

continuidad del suministro no es lo adecuado por cortes programados en el 

suministro. la distribución del agua fría se hace o partir de tinacos o tanques 

elevados que se localizan en las azoteas de las casas o edificios, o bien, cuando 

se trata de grupos de población. por medio de tanques de almacenamiento 

construidos en terrenos elevados.  
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En los casas-habitación. cuando lo presión del agua es suficiente con una 

continuidad de abastecimiento de al menos 10 horas por día. el agua 

almacenada en los tinacos se distribuye o los sistemas de agua fría y caliente. 

en estos casos lo distribución del agua se hoce por gravedad. 

Características de los tinacos 
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3.14 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO COMBINADO 
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3.15 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO POR PRESION: 
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UNIDAD IV 

4.1 DIMENSIONAMIENTO DE TUBOS DE SUMINISTRO DE 

AGUA  
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4.2 DETERMINACIÓN DE LA CARGA PARA EL SISTEMA DE 
AGUA DOMESTICO 
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4.3 SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE 

4.4 DEMANDA DE AGUA CALIENTE 
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4.5 DEMANDA ESTIMADA DE AGUA CALIENTE POR 
PERSONA PARA VARIOS TIPOS DE EDIFICIOS. 
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4.6 DOTACIÓN DIARIA DE AGUA CALIENTE 
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4.7 LAS INSTALACIONES SANITARIAS 

 

 

4.8 CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE DRENAJE 
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4.9 MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS 
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4.10 TUBERÍA DE PVC 
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4.11 VÁLVULAS Y OTROS ACCESORIOS 
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