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Abstract 

The objective of this work i to make a theorical methodological proposal for the daylighting ch arac
terizaUon and eva luation of spaces, in buildings under the real sky condition; lhes e was developed to b e 
applied in the evalu a tion of Bloclimatic House Prototype VBP-l , design ed for Maracaib o -Venezuela's clty 
(1 0 0 40. 5' north latitude). This Proposal was d ivided in two parts: the first, directed to define a process for 
the characterization (existent situ ation) in which were describ ed the procedures of measure of quantita
tive aspects (external illuminance, interior illuminance, reflectance and lrans mitance of lhe surfaces ), 
identifying and classifytng parameters presents on each one of them and lhe second part, direci to define a 
process for the evalualion (ideal situation) with the values recornmended by slandards . which subse
quently permit to establish comparisons between existing and recornrnended values. Like result of this 
methodology, was design a series of register forrns for take da ta, which facilitate th daylighting characler 
ization and evaluation of each space. 

Key words: Daylighting, daylighting characterizalion, daylighting evaluation. 
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Resumen 

El objetivo del trabajo es realizar una propuesta teórico metodológica para la caracterización y evalua
ción lumínica na tu ral de espacios, en edificaciones bajo condición de cielo real; la misma, fu e desarrollada 
para ser a plicada en la evalu ación de la Vivienda Bioclimática Prototipo VBP- l, diseñada para la ciudad de 
Maracaibo-Ven e'L;Uela (lOC 40.5'latltud norte), La Propuesta, se dividió en dos partes: la primera dirigida a 
definir un proceso para la caracterización (situa ción existen te) en la cu al, se describieron los procedimien
tos de m d!ción de los aspectos cuantitativos (iluminancia exterior , iluminancia in terior, reflectancia y 
transrnitanci de las superficies) , identificando y clasificando los parámetros presentes en cada un o de ellos 
y la segunda parte, dirigida a definir un proceso para la evaluación, (situa ción ideal), a través de los valores 
recomendados por normas, lo que permitirá posteriormente establecer comparación entre valores existen
tes y recomendados. Como resultado de esta metodología, se diseñaron una serie de formularios para el re
gistro de la información, que facilitan la caracterización y evaluación lumínica de los espacios. 

Palabras claves: 	nurnin aclón natural, caracterización lumínica natural. evalua ción lumínica natu
ral, 
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236 González y col. 

Introducción 

La sensación de bien estar que deriva de 
una combin ación adecuada de la calidad y canti 
dad de iluminación que se da símultáneamente 
en un espacio y que permite la rea lización de las 
tareas visua les sin fatiga, ni moles tias es 10 qu e 
se denomina con fort luminico [11 . El ambien te in
terior o exterior, deberá ser evaluado (cuando se 
tra ta de un modelo o u na edificación existente) o 
diseñado (etapa de anteproyecto) para garantizar 
que las con d iciones lumínicas sean la s m as ade
cuadas para la realización de las actividades. La 
cantida d y calidad de luz natural qu e penetra en 
un spacio depen de de varios a s pectos : del tipo 
de cielo , de las caractetisticas extertores del lugar 
(vegetación, obstrucciones) y de las caractensti
cas de las superficies internas del espacio (inclu
yendo el equipamiento). Ca da uno de estos aspec
tos, están relacion ados con ciertas magnitudes 
luminosas: la ilu minancia, la lurrúnancia , la re
flectancia, y la transmitancla. cuyos valores , de
berán ser determinados para evaluar la calidad y 
cantidad de luz considerando el uso del espacio, 
conforme a lo es tablecido en las normas y / o regla
mentos vigentes. Existen varias técnicas para eva
¡uar o diseñar un sistema de iluminación [2] : mo
delos a escala. m étodos de predicción (herramien
tas de diseñ o s implificadas), programas de com
pu tación , es tudios en laboratorios y mediciones 
de Uuminación na tural en edificaciones reales 
(evaluaCión). En este trabajo, se propon el plan
teamiento de una met.odología considerando la 
ultima de ellas , y basada en un do umento desa
rrollado por la Agencia In ternacional de energía 
(l EA) . donde se establecen recomendaciones 
para diferen tes n iveles de monitoreo y procedi
mien t.os de evaluación, en edificacion es bajo con 
diciones de cielo real [3] . las cu ales son producto 
de investigaciones realizada s sobre el área y la 
con s idera ción de normas Internacionales tales 
como la CIE, lESNA, lRAM Y ASHRAE. 

Propuesta Metodológica 

La propuesta teórica melodológica para la 
caracterización y evaluación lumínica natural de 
edificaciones bajo condición de cielo real, se divi
dió en dos partes: la primera diIigida a defirili un 
proceso para la caracterización y la segunda, un 
proceso para la evaluación (Figura 1) . 
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Figura l . Estructura general del proceso. 

Para precisar la s caracterís ticas lumínicas 
de los d iferentes espacios de 1 vivienda. se defi 
nió un proceso gen eral para el m onitoreo de la 
iluminación natural en espacios b ajo con dicio
nes de cielo real; en el mismo . se describen los 
procedlmienlos y se elaboran form u larios donde 
se registran Jos parámetros presentes en cada 
uno de ellos . El proces o de monitoreo. consta de 
las s iguienles actividades: 

- Descrip Ción previa de aspectos generales 
tanto del clíma de la ciu dad. com o de las ca
racterísticas de la edificación [4-5]. Se de
ben inclu ir den tro de la docum en tación los 
planos del p royecto. ya qu e, resultan de 
gran utilidad en la toma de m ediciones . 

- Medición y regis tro de los aspectos cuanti
tativos de la ilumínación natu ra l. tales 
com o: la lum inancia del cielo. la ilum lnan
cía vertical exterior y el r egistro s imu ltáneo 
de los n iveles de iluminación h orizontal in

terior y exterior en un cielo sin obstrucción. 

- Medición de la transmitancia de las super
ficies vidriadas o p lásticas , para determinar 
la pérdida de luz a través de ellas , 

- Medición de la reflectancia de las superfi
cies internas. para conocer la contribución 
de estas a la iluminación natural en el espa 
cio (fuente secundaria de luz). 

- Medición y registro de los parámetros qu e 
permitirán evaluar los a spectos cualitati
vos de la iluminación natural (prob lemas d e 
deslu mbramienLo y de ada ptación), entre 
los cuales s e en cuentran: la iluminación 
natural vertical interior y la luminancia en 
direcciones especificas del espacio. 

A partir de este proceso , se iden tificaron los 
procedimientos, sus parámetros y la información 
a obten er en cada uno de ellos (Figura 2) . 
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Figura 2. Proceso monitoreo de la iluminación naturaL 

Iluminación natural : Caracterización y evaluación de espacios 
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Para el reglslro de los datos se diseñaron fi 
chas utilizando el programa Visual Basic. con el 
propósito de au tomatizar posteriormenle el pro
ceso de registro. análisis y evaluación de la infor
m ación y facilitar la caracterización lumínica de 
los espacios, El esquem a general de organización 
del sistema se presenta en la Figura 3, 

Proceso para la Caracterizaci6n 

Lumínica 


Para iniciar el registro de la iluminación na
turnl, se reconúenda identificar el proyecto. nú
mero de espacios a evaluar. nombre y códIgo de 
cada espacio (Figura 4), 

I Información obtenida 
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Medición de la iluminación natural 
exterior 

Para lograr una eficiente utilización de la 
iluminación natural dentro de los espacios, se r e
quiere información pre Isa sobre los niveles de 
iluminación exterior [6]. Para el caso concreto de 
estudio. se propone el registro de la ilu minación 
natural bajo condiciones de cielo real en función 
de las siguientes variables: tipo de cielo, ilumina
ción exterior sobre plano h orizontal y vertical. 

Tipo de cielo 

El tiempo de mon itoreo varia según el tipo 
de cielo [3 J: se requiere un dia completo bajo con 
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Figura 3 . Caracteriza ción lumínica de la ViVienda . 

RfGI STRO Df ILUMINACiÓ N NATURAL INTfRJOR 
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Figura 4. Fonnulario para el registro de la iluminación natural. 
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dicion es de cielo cubierto (evaluación mínima) y 
tres días en condición de cielo despejado (perio 
dos del año recomendados: solsticios de invierno 
y verano y equinoccios de primavera u otoño) . 
Existen varios métodos para estimar el tipo de 
ciclo: a partir de la nubosidad . de la insolac.ión . 
de la radiación s olar y a través de mediciones de 
luminancia. En el caso especifico de la VBP- l, se 
reali7.ara a partir de la nubosidad (observación 
directa del Cielo) y a partir de la insolación (r egis 
tro de las horas d sol obtenidas a través de un 
heliógrafo) . 

Medición de la iluminación exterior 
sobre un plano horizontal 

El objetivo de este procedimi nto consiste 
en medir la ilu minación recibida sobre una su
perfiCie h orizontal exterior sin obstrucciones. Se 
utiliza un luxómetro . cuyo rango debe oscilar en 
tTe O y 299.000 luxo Se recomienda la participa
ción de dos pers onas en la med ición . 

Procedimien to: Colocar el ins trlunento s o
bre una super ficie h ortzon tal libre de obs truccio
nes. la cual. puede estar ubicada a una al tu ra de 
1.60 m . sobre el piso con el fin de disminuir la po
sibilidad de evenlu ales s ombras gen eradas por 
las personas que se acerquen a él y permitir la 
inspección, y limpieza de la uperfic.ie superior 
del sens or [6]. En la Figura 5 se m u estra el for
m u lario donde s e registran los valores. 

Medici6n de la iluminación ex t erior 
sobre un plano vertical 

El objetivo de este proced imiento consiste 
en estimar la ilu mina ción exterior sob re un plano 
verilcal. Este procedimiento se puede realizar 
con uno o dos sensores (se r ecomien dan dos) y 
una superficie color negro mate [3]. Consta de lo 
siguiente: Medición de la ilumina ción vertical ex
terior debida a la condición del cielo y medición 
de la llu minación vertical exterior provenien te de 
la contribución de las superficies exleriores (luz 
r flejada por el terren o que rodea al edificio en es
tudio o la provenien te de otras s u perfi cies ex1.e 
riares). 

Proced imien to: 

- Especificar la orien tación de la fach ada que 
contiene la (s) abertura(s) del espacio. 

- Medir la ilumin ación vertical exterior debi 
da a la condición del ei lo, para ello. s e u bi 
ca un sensor en forma vertical s obre la fa 
chada, donde p reviamen te. s e ha colocado 
una superficie de color negro m a te sobre el 
p iso para proteger el m ismo de las reflexio
n es provenien tes de la s superficies exterio
res (Figu ra 6 -a , 1) . 

- Medir la ilu minación vertical exterior pro 
venien te de la contrib ución de las s uperfi
cies exteriores; para ello , se ubica u n sen
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Figura 5 . Formulario registro de la medición de iluminación exterior sobre plano horizontal. 
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or en fo rma vertical sobre la fachada, el 
cual , deberá estar protegido de la ilumina
ción proveni nle del cielo; en este caso, se 
utiliza u na sup erficie de color negro mate 
colocada como pantalla (Figura 6-a.2), de 
no utilizarse es te elemento, la contribución 
de l s superficies exteriores puede determi
narse por la diferencia entre el valor de la 
iluminación vertical exterior debido a la 
condición del cielo, y el valor de la ilumina
ci.ón vertical exterior global; el cual . es obte
n ido de colocar el sensor en forma vertical 
sobre la fachada sin utilizar superficies de 

color negro mate . De pose r la posibilidad 
de uUlizar dos sensores colocar ambos en 
forma vertical sobre la fachada según se ob
serva en la Figura 6.b. 

En la Figura 7, se muestra el form ulario 
donde se registran los valores de iluminancia ver
tical exterior. 

Medición de la iluminación natural 
interior 

Este proceso contempla los siguientes pro
cedimientos: medición de los n iveles de ilumina-

o Pantalla (superficie de 

O color negro mate) O \c;~i\ C;'t "-" I ro- II--., ~ 
O"'!:eñsor 1 :>I) [

Orientación de <-  Orientación de<) 7 :>' 
[ 

la fachada Orientación de :> [ Sensor 2 

la fachada < ~ . 
la fachada . 

Superficie de color negro Luz reflejada de las 1 l'mate sobre el piso superficies exteriores Luz reflejada de las!r1111111111. superficies exteriore 


6-a.1. IluminaCión vertical exterior debida a la 
 6.8.2. Iluminación vertical exterior proveniente de 
condición del cielo la contribución de las superficies exteriores 

6-a. CON UN SOLO SENSOR 6-b. CON DOS SENSORES 

(Basado en la fuente: Atif, Lave, Littlefair - Daylighting Monitoring Protacols &Procedures for Buildings). 

Figura 6. Ub icación de los s ensores para medir la iluminanc1a vertical exterior. 
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Figura 7 . Formulario registro de medición de i1uminaclón exterior sobre plano vertical. 
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Figura 8. Formularto registro de mediciones de iluminación n atu ral interior. 
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ción n atural interior, medición de la transmitan
c ía de las superficies vidrta das o plásticas y me
dición de la reflectancia de las superficies. 

Medición de los niveles de lluminaci6n 
natural interior 

El objetivo de este procedimiento consiste 
en medir los niveles de ilu minación n atural sobre 
el plano de trabajo u b icado en el interior de los 
espacios. 1equipo de medición utilizado es ellu 
xóm t ro. cuyo rango debe oscilar entre O y 
20 .000 luxo Se recomienda la participación de 
tres personas. La planilla de registro es la mos
trada en la Figura 8. 

Procedimiento: 


Selección de los espacios representativos 

de un sistema de iluminación especifico (ce

nital. laleral y otros). complementados con 

la elección de situaciones espaciales distin

tas en relación con la s fuentes de ilumina

ción natural, tales corno; tamaño, ubica

ción y forma de las aberturas (altas y angos 

tas, a largadas horiZontales, en saliente. en 

paredes opuestas , contin uas o separadas) 

(4). 

- Caracterización de los sis temas de ilumina
ción lateral y / o cenital de acuerdo a su ubi 
cación, tamaño, forma, tipo y orientación 
(Figura 9 y 10). E to nos permite analizar la 

Medición de lIum inacion interior 
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distribución y calidad de la luz en los espa
cios, así com o también detenninar su fu n
ción (Humina ción n atural , ventilación na 
tural, visuales y seguridad) . 

- También es importante el registro de ele
mentos de protección solar existentes que 
af den la cantidad de lu z que penetra al es
pa cio (Figu ra 11). 

- Definición del número y ubicación de sen 
sores , para ello se pueden establecer varios 
criterios para el mon ttoreo de un sistema de 
ilu minación natural : utilizando un mínimo 
de n sores; utilizando una retícula para 
detenninar la intensida d y distribución de 
la iluminación en un espacio; utilizando un 
mínimo de sensores para el monitoreo de 
un sistema de on trol (luz artificia l corno 
complemento de la n atural) [3) . A continua
ción solo s describen los criterios referidos 
a los sis temas de iluminación nalural. 

• Monitoreo utilizando u n mínimo de sens o
res: Los sensores, deberán ser colocados 
sobre una linea perpendicular coincidente 
con ei centro de la ventana. a la a ltura del 
plano de trabajo (oscila entre 80 a 100 

cm" según la actividad desarrollada en el 
espacio). generalmente e recomienda u ti
lizar un trípode n ivelado para obtener una 
posición totalmente h orizontal del instru
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Figura 9. Fonnu lario r gistro para la caracterización de las ven tanas. 
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Figura 10. FonnulaIio registro para la caracterización del elemento cen ital . 

Rev. Téc. lng. Unlv. Zulla. Vol. 29, No. 3. 2006 



243 Iluminación natural: Caracterización y evaluación de espacios 
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Figura 11. Formu lario registro de elem en tos de s ombra. 

mento de medición (luxómetro) [4J. Los 
sen s ores u bicados cerca de la pared que 
contiene la ven tana y de la pared posterior 
debe s er localizados a una dis tancia de 
ellas igual a la milad de la d istancia en tre 
los dem -s s ensores , ya que, estos deben 
quedar ubicados en el centro de cada mo
dulo planteado (Figura 12). 

• Monitoreo utilizando una grilla o retícula: 
la grilla debe ser ortogonal y perpen dicu
lar a la ventana. La elección de la cantidad 
de pun tos y su ubicación en el espacio se 
realiza de acuerdo a la disposición de las 
aberturas o elementos cenitales en cada 
ambiente evaluado [4J y sus dimension es 
(Figu ra 13). El trazado de una retícula 
permite dibujar luego las curvas isolux 
para determinar la distribución de la ilu
minación en el espacio y conocer la s zonas 
donde la iluminación puede ser insufi 
ciente o inadecuada. 

Se recomienda realizar las mediciones de 
los niveles de ilum inación horizontal Inte
rior, siguiendo la s ecuen cia recomendada 
en la Figura 14. 

-	 Definición de los periodos de medición de la 
ilu minación (interior y exterior): Se defD:te el 
mismo periodo utilizado para determinar la 
con dición del cielo. 

I : :
1------ () -~~ ----~--_'O . O· ~:~~ --~- _'O - -O é:~:~ _'O 

I : ' 

I i 

~h ~-':;: 1,," I 1,'.. 

modo n-r'-Id . mod o m.-..j . 
'1 modulu '1 modulo 1 rltudulo 

Figura 12. Mon ltoreo utilizando un mínimo de 
sensores . 

o S4 O 
S5 OS8 

1~ I 1~ 
mod modo 

~,~ ih 
mod o modo 

ji, I 1~ 
mod. modo 

1 modulo '1 module 1 rnodulü 

Figura 13 . Monltoreo uttlizando una retícula. 
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Figura 14. Secuencia recomendada para 
mediciones (Hopkinson. y otros. 1966). 

Definición de la frecuencia horaria de medi
ción de la iluminación (interior y exterior). 

- Determinación del Factor de Luz Diurna 
(FDL) para cond iciones de cielo cubierto y el 
Factor de Luz del Sol para condiciones de 
cielo claro (SB). expresados en porcentaje . 
E te factor se establece como la relación en~ 
tre la iluminación interior (Iux) y la ilumina
ción exterior (lux) sin obs tácu los. multipli
cad o por 100 [4J. 

Medic16n de transmitancia 

El obje~vo de este p rocedimiento consiste 
en obtener el factor de transrnltancia de las s u 
perficies vidriadas . Se utiliza un luxómetro o un 
lumlnancímetro como equipo de medición . cuyas 
unidades de medición son lux o cd /m2 y con un 
rango que oscile entre O - 20.000 luxo Se reco
rnlenda que en el proceso de medición participen 
dos personas. 

Existen varios métodos para medir la trans
milancia [2, 5J: 

- La normal-normal transmitancia (~drlo 

claro) hnn): se determina estableciendo 
u na relación entre la ¡uminancla de W l ob
jeto vis to detrás del vidrio (Lin ) en una di

rección perpendicular al plano vidriado y la 
luminancia del mismo objeto . en la rnlsma 
dirección y sin el vidriado (Lout) ; general 
mente las medidas se toman primero con 
las ven tan as cerradas y luego con las venta
n a s abiertas. La expresión es la siguien te: 

Tnn =Lin/Lout. 	 (1) 

- La hemisférica-hemisférica transmitancia 
(,hh): se determ in re lacion ando la Humi
nancia de un objeto visto detrás del vidrio 
d ifuso (lin) en u na dirección perpen dicular 
al p lano vidriado y la iluminación del mis
mo objeto. en la rnlsma dir cción y sin el vi 
driado (Iou t) . La expres ión es la sigu iente: 

Thh = IIn/lout. 	 (2) 

Se recornlenda la m edición bajo condición 
de cielo cubierto y r ealizar la medición en la mis
ma ubicación tres veces como mín imo para esta
blecer u n promedio [4 ). Los datos se registran en 
u n formato previamente diseñ ado para tal fin (Fi 
gura 15). En el caso d que los métodos propues 
los para medir la transmitancia del vidrio no re
sulten prácticos debido a las diftcullades para 
abrir las ventan s o realizar las mediciones exte
riores , será necesario recurrir a las especificacio
nes de fabricació n de las super ficies vidriadas [3). 

Medici6n de reflectancla 

El objetivo de este procedimiento consiste 
en obtener el factor de re!1exión de la s superficies 
y puestos de trabajo seleccionados. Como equipo 
de medición se utiliza un luxómetro ó un lu mi
nancímetro, cuyas unidades de medición son lux 
o cd /m2 y con un rango qu e oscile entre 0-20.000 
lux. Se recomienda qu e en la m edición participen 
dos personas. Los puntos de medición deberan 
ser los m ismos que se establecieron en la grilla de 
referencia. Existen dos métodos [3, 7J: 

-	 El método iluminación-luminancia (Figu 
ra16): el cual consiste en la medición de dos 
parámetros: la medición de la luminancia 
de las superficies (El) la cual se ob tien e co
locando la fotocelda delluxómetro de cara a 
la superficie . a una distancia de 2 a 10 cm, 
(hasta lograr que la lectura se estabilice); y 

la medición de la iluminación que reciben 
las superficies (E2) . la cual s e rea liza con la 
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Figura 15. Fonnu larlo registro de mediciones de transmitancia. 
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Figura 16. Fonnulario registro de mediciones de reflectancia. 

fotocelda or ien tada en sentido contrarlo y E l método luminancia-luminancia: con sis
apoyada en la superficie con el fin de medir te en m edir la luminancia de dos superfi· 
la luz incidente; ob tenidas las dos medicio eles: una corres pondiente a un mateI1al de 
nes se detennina el factor de reflexión de la referencia de reflectancia conocida y otra 
superficie (Kf) utilizando la siguiente ecua· correspondiente al m a terial a examinar. Al 
ción: utilizar el equipo se debe tener precaución 

de no mover el mism o entre las lecturas y 
(3) no sombrear la superficie. S e utiliza la si 

gUiente ecuación: 
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Kjd =E l d / El e * Kjc. (4) 

donde KJd es el valor de reflexión de la su
perficie examinada; El d es la luminancia 
de la superficie examinada (cd/m2); Elc es 
la lu minancia de la super ficie de referen cia 
conocida (cd/m2); y KJc es el valor de refle
xión de la superficie de referencia conoci
da. 

Proceso para la Evaluación 
Lumínica 

En este proceso se identifican los valores de 
iluminación recomendados según normas, para 
determinado uso o actividad (situ a ción ideal); lo 
cual , amerita la revisión de las normativas y/o 
reglamentos nacionales e internacionales rela
cionado con la ilu minación en espacios interio
res. Esto permitirá, establecer la comparación de 
estos valores con los valores obtenidos a través 
de mediciones en s itio. evaluando de esta mane
ra, si las condiciones lumínicas de los espacios, 
son las más adecuada para el desempeño de las 
actividades den tro de los mismos . 

Definición de la situación ideal 

Para la definición de la situación Ideal en la 
VBP-1 . 'se consideró la n ormativa r eferen te a uso 
res idencial abarcando tanto el aspecto cu antita
tivo como el cualitativo. 

Valores recomendados para evaluar 
el aspecto cuantitativo 

- Niveles de ilum inación : en las normas se 
observa la utilización de dos criterios: Nive
les de iluminación por espacio o área (Nor
ma COVENIN [8]. Gaceta OfiCial [9J, Y CIE 
[10]) y niveles de il uminación por a ctividad 
(lES LighUngHandbook (nIuminatlng Engi
neering Society) [ 1 1]) . En la evaluación de la 
VBP-1 , se con sideraran estas u ltimas , ya 
que, la planificación de la t]umInación resi
dencial s e realiza con base en las activida
des y no en el espacio, estas norm s especi
fican que muchas de las actividades visua
les pueden s er desempeñadas en una mis
ma zon a de la vivienda, en cuyo caso se re
comienda, la selección del nivel luminico de 
la tarea mas exigente (Tabla 1). 

- Características y dimensiones de los me
dios de iluminación de tipo la t ral y cenilal: 
esto se realiza según lo es tipulado en regla
mentaciones referentes a la iluminación 
natural; en este caso, las Normas Sanita
rias para proyecto. construcción. repara 
ción y reforma de edificios, que en su capí
tulo IV (articulos 3 5-54) se refiere a las re
glamentaciones para el u so de la ilumina
ción natura l en locales de edificaciones. 

- Factor de Luz Diurna en diferentes tipos de 
edificaciones: en este caso, vivienda, tal 
como se muestra en la Tabla 2 [12J. 

Valores recomendados para evaluar 
el aspecto cualitativo 

El principal aspecto a evaluar en el aspecto 
cuali tativo es el deslumbramiento. El mismo. se 
presenl cuando existen luminancias excesivas 
y / o relaciones de luminancias desproporciona
das dentro del campo de visión; s e considerarán 
en este aspecto: 

- Relaciones de luminancias recomendadas 
para zonas del campo visual (Ta bla 3) [2. 
13J: 

- Distlibución de la ilu min a ción dentro del 
espacio: en es te ca so. se deberá deter minar 
el factor de uniformidad sobre el plano de 
trabajo (Tabla 4) [14J. 

Fu = lmin / ¡max. (5) 

Fu = Factor de uniformidad 

lmin = Nivel de ilumin ación mínimo 

tmax = Nivel de iluminación máximo 

- Reflectancia s de superfi cies: para el logro 
de relacion es confortables en el espacio, s e 
requiere de un cuidadoso estudio de todos 
los factores involucrados, incluyendo no 
solo la luz sino a dem ás las reflectancias de 
techos, paredes, pisos y equipamiento (Ta
bla 5) . 

Conclusiones 

La iluminación natural es un recurso que 
ha sido poco aprovechado en nuestro medio, a 
pesar de que Maracaibo, por su ubicación geo
gráfica (10°40.5' latitud norte, en los lím ites entre 
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Tabla 2 

Niveles generales o mínimos recomendados del Factor de Luz Diurna en edificaciones 


Tipo de edificación Factor de Luz Diurna recomendado Recomendaciones 
_ __ __ _ ____ (% no m enor q~e________________ ------ 

Vivienda 

Cocina 2 Sobre al menos 500/0 del área de piso 
(mínimo de 50 ft2 ) 

Sala Sobre al m enos 50% del área de piso 
(mínimo de 75 fF) 

Dormitorios 0 .5 Sobre al m enos 75% del área de piso 
__=m,,-í.n!m~d~O 11:) ____ 

Fuente: Daylightlng. Hopkinson et a L. 1966 . Página 22. 

Tabla 3 
Zonas del campo visual y relación de 1 u minancias para tareas visuales 

~nas d(j campo visual __ Relación de luminancia s 

Entre la superficie de la tarea visual propiamente dicha (A) y el campo visual Deseable 3/ 1 
central (B ) Aceptable 5/1 

En tre la superficie de la larea visual (A) y su entorno inmediato (C) Aceptable 10/ 1 
Deseable 5 /1 

Entre la fuente de luz y el fondo sobre el cual se destaca 2 0 /1 

Entre dos puntos cualesquiera del campo visual 40/1 

~ara Q)?k,tos~tamente iluminados utili7..ado~ <:.9~o énfasiS_____________=50 1_1_____ 
Nota: los alares máximos ele relación ele lu minancias no podrán sobrepasar los antes indicado. 

Tabla 4 
Heterogeneidad del campo luminoso 

:c;~__ Normal _________ Traba o-=filno __.....:[c:.1u=minaCión localizada 

__ __ Ma or de 0.3 ________Ma or de 0.6 ________M-'-a...-'-o_r _d_e_0-'-C-.8_____ 
Fuente: Acondicionamiento Natural y Arquitectura Puppo. Ernesto: Pu ppo, Giorgío A. Pagina 111. 

Tabla 5 

Reflectancias y valores Munsell aproximados para superficies internas de residencias 


__ ---.Refiectanclas y valores Munsell a ==--=-==,-===.=.er=."ft = es interiores de residenciaso.=.C1· 

Superficie Reflectancia (%) 

Techo 6 0 a 90 

Cortinas y revestimientos con telas sobre grandes áreas de pared 35 a60 

Paredes 3 5 a 60· 

PIsos 15 a 35 
• En áreas donde la ilu minación para tareas visuales especificas toma prtoridad sob re la iluminación del entorno. las 

r eJlectanclas mínimas deberían ser de 40% para paredes y 25% para pisos. 

Fuente: lES Lightlng Handbook. Página 15-3. 
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la zona ecuatorial y tropical) cuenta con u n gran 
caudal de radiación solar (lérmica y lumínica) 
provenien te del sol. durante todo el año . Hoy en 
día . los costos de la energia eléctrica son muy al
los y un mejor a provechamiento de la ilumina
ción natural podría significar u n a reducción en el 
consumo de és ta. si s e consideran los siguientes 
aspectos: 

- Utilización de la iluminación artific ial solo 
como comp lemento de la iluminación natu 
ral durante el periodo dIurno . 

- Control de la ganancia de calor. pr oducto de 
la inciden cia d irecta de la radiación solar en 
el interior de los espacios. 

Para el logro de lo anteriormente descrito. 
se hace necesa¡;o conocer los valores de ilumi
nancia natural exterior e interior presen tes en la 
localidad. Una de las formas de obtenerlos es a 
través de la realización de m ediciones directas 
bajo condición de cielo real; lo cual. involucra 
u na s erie de parámetros y pr ocedimien tos, que se 
deben iden tificar previamen te para hacer mas 
efectiva la obtención y registro de la información. 
La m etodología propues ta pretende. por un lado, 
caracteriza r . es decir. determinar valores exis t en
tes a través de un proceso de m onitoreo que per
mita p osteriormente describir de acu erdo a una s 
con diciones de iluminación exterior cu ales son 
los niveles d e iluminación interior y las cu alida
des lumínicas p resentes en el espacio; y por otro 
lado, evalu ar, en base a valores recomendados 
las condiciones a decuad s de a cuerdo a la activi
dad. El conocimiento de los parámetros . procedi
m ien tos e Información a obtener en e l proceso. 
permite el desarrollo de un plan de trabajo global , 
donde se involucren lodas las acti dad es. lo que 
fac ili ta la obtención y registro de la información 
en es te tipo de estu d io, traduciéndose en un 
aprovechamien to del tiempo. Esta propu esta. 
constituye una referen cia para estudios simila
res donde se incluya la vanable lumínica n a tural, 
ya que, la mism a fue diseñada para facilitar el r e 
gistro y posterior análisis de la in formación. 
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