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RESUMEN

La propuesta de normativa se enfoca en regular los niveles lumı́nicos en espacios

públicos clave de la ciudad de Cuenca: Miradores, Bares y Restaurantes, para crear

entornos acogedores y seguros. Se han analizado exhaustivamente los niveles de

contaminación lumı́nica en estos lugares, utilizando un luminanćımetro, para evaluar

la luminancia y la iluminancia. Los datos recopilados, obtenidos a partir de las

19:00 pm, permiten una evaluación precisa de los patrones lumı́nicos nocturnos. La

propuesta busca mejorar la calidad lumı́nica y reducir la contaminación lumı́nica,

promoviendo entornos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Además,

aspira a diseñar normativas que mejoren la visibilidad y la seguridad, al tiempo

que preservan la identidad única de cada lugar. La relevancia de esta propuesta

radica en garantizar una iluminación adecuada en áreas frecuentadas, mejorando la

experiencia visual y promoviendo entornos sociables y eficientes energéticamente.

Palabras clave: Iluminancia, Polución lumı́nica, Luminancia, Resplandor, Des-

lumbramiento
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ABSTRACT

The proposed regulation focuses on regulating light levels in key public spaces

in the city of Cuenca: Viewpoints, Bars and Restaurants, to create welcoming and

safe environments. Light pollution levels in emblematic places have been thoroughly

analyzed, using a luminance meter, to evaluate luminance and illuminance. The data

collected, obtained from 19:00 pm onwards, allows for an accurate assessment of

nighttime lighting patterns. The proposal seeks to improve light quality and reduce

light pollution, promoting sustainable and environmentally friendly environments. It

also aims to design regulations that improve visibility and safety, while preserving the

unique identity of each place. The relevance of this proposal lies in ensuring adequate

lighting in frequented areas, improving the visual experience and promoting sociable

and energy-efficient environments.

keywords Illuminance, Light Pollution, Luminance, Glow, Glare.
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ÍNDICE DE TABLAS XIV

INTRODUCCIÓN 1
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1.5 Parámetros lumı́nicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.5.1 Luminancia (L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.5.2 Iluminancia (E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.5.3 Flujo Luminosos (Φ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.5.4 Intensidad luminosa (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.5.5 Eficiencia luminosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.5.6 Temperatura de color (CCT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.5.7 Contraste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.5.8 Resplandor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
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INTRODUCCIÓN

La importancia de la iluminación en áreas públicas es crucial para generar entor-

nos seguros y acogedores para la población. En el marco de la creciente importancia

atribuida a la calidad del entorno urbano, esta propuesta de normativa se centra en

la regulación de niveles lumı́nicos en espacios públicos clave de la ciudad de Cuenca.

En este contexto, la presente propuesta se centra en la elaboración de una normativa

espećıfica de niveles lumı́nicos destinada a espacios públicos significativos en la ciu-

dad de Cuenca. Nos enfocamos particularmente en diferentes lugares emblemáticos:

el Mirador tuŕıstico de la parroquia Turi, El Papi Pollo Asadero Restaurant, Asados

& Secos El Vecino 1, y Zoobriedad Café Bar.

Se ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de los niveles de contaminación

lumı́nica en estos espacios. Todos los datos recopilados se basan en mediciones rea-

lizadas a partir de las 19:00 pm, un periodo cŕıtico donde la iluminación artificial

cobra un papel preponderante. Este enfoque temporal nos permite evaluar de mane-

ra precisa los patrones lumı́nicos durante las horas nocturnas, cuando la iluminación

adquiere un papel crucial tanto en la estética como en la seguridad de los espacios

públicos.

En la búsqueda de establecer directrices que mejoren la calidad lumı́nica, donde

también la necesidad de reducir la contaminación lumı́nica. Al considerar la relación

entre la iluminación artificial y la percepción del espacio público, aspiramos a diseñar

una normativa que no solo mejore la visibilidad y la seguridad, sino que también

contribuya a la preservación del carácter distintivo de cada lugar.

La importancia de esta propuesta reside en la necesidad de establecer directrices

que aseguren una iluminación apropiada, equilibrada y segura en zonas transita-

das por habitantes y turistas. Buscando mejorar la experiencia visual y promover

entornos que fomenten la sociabilidad y el disfrute, sin comprometer la eficiencia

energética ni la preservación del entorno natural.
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OBJETIVOS

Objetivo General

El objetivo principal de este proyecto es crear una propuesta de normativa lumı́ni-

ca para mejorar la iluminación en miradores, bares y restaurantes de la Ciudad de

Cuenca, con enfoque en seguridad, eficiencia energética, calidad de la experiencia y

sostenibilidad.

Objetivos Espećıficos

Análisis y estudio de regulaciones internacionales y locales para implementar

la normativa lumı́nica en miradores, bares y restaurantes de Cuenca.

Análisis de proyectos de titulación previas enfocadas en la problemática de la

contaminación lumı́nica.

Examinar y corroborar los resultados de la investigación, proponiendo ajustes

en los sistemas de iluminación mediante la implementación de la normativa

propuesta.
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CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

1.1. Estado del arte

En diversas ubicaciones de Cataluña - España, y México, se seleccionaron me-

ticulosamente múltiples sitios en virtud de sus caracteŕısticas naturales, tomando en

cuenta diversos factores potenciales de impacto. Se llevó a cabo un estudio con el

principal objetivo de realizar análisis detallados para evaluar los factores que afectan

directamente a áreas naturales expuestas a la contaminación lumı́nica. [11]. Poste-

riormente, la información recopilada se empleó para crear un modelo propuesto con

el fin de describir la contaminación lumı́nica en áreas afectadas por la luz artificial

nocturna proveniente de fuentes identificadas como contaminantes. La propuesta se

formuló considerando las metodoloǵıas previamente existentes y el enfoque aplicado

al manejo de los datos recopilados [11].

La evaluación de la contaminación lumı́nica en entornos naturales y la presenta-

ción de un modelo predictivo representan una estrategia fundamental para enfrentar

las consecuencias negativas de la iluminación artificial en ambientes naturales. Este

tipo de estudio se orienta en crear enfoques y recursos que posibiliten la medición

y anticipación de los niveles de contaminación lumı́nica en espacios naturales, tales

como parques, reservas y otros lugares de vida silvestre.

En la zona septentrional de Quito, se llevó a cabo un proyecto con el objetivo

central de identificar y evaluar el grado de contaminación lumı́nica en una por-

ción espećıfica de la ciudad [12], para ello, se empleó un dispositivo medidor de la

calidad del cielo. Este trabajo expone las posibles razones detrás de la contamina-

ción lumı́nica y las soluciones propuestas para mitigar los efectos derivados de este

fenómeno. Con el propósito de investigar si la contaminación lumı́nica guarda una
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CAP. 1 4

relación directa con el consumo excesivo de enerǵıa, se procedió a evaluar la eficien-

cia energética de las v́ıas dentro del área de estudio. Los resultados indican que la

calle N53 Cap. Ramón Borja obtuvo una clasificación ”F”, denotando una eficiencia

energética deficiente, presentando sugerencias para reducir el nivel de contaminación

lumı́nica. El promedio se sitúa en 15,2 mag/arcseg2 (segundo de arco cuadrado), si

tomamos en cuenta que un cielo sin contaminación lumı́nica tiene un valor igual o

superior a 22 mag/arcseg2(segundo de arco cuadrado), podemos inferir que el área

bajo investigación exhibe un nivel significativo de contaminación lumı́nica [12].

En la localidad de Cuenca, se llevó a cabo una revisión de la iluminación exis-

tente en los parques circundantes al núcleo urbano, junto con una propuesta para

mejorar y actualizar las luminarias [13]. Este enfoque tiene como propósito anali-

zar la iluminación actual en los siete parques (Parque San Blas, Parque Calderón,

Parque San Sebastian, Parque Vı́ctor J Cuesta, Parque Maria Auxiliadora, Parque

Las Americas, Parque Luis Cordero) ubicados en el centro urbano de la ciudad de

Cuenca. Se realiza mediante la medición de las luminarias existentes utilizando los

instrumentos de medición. Con la finalidad de entender los niveles de luminosidad

en estas áreas de acceso público, se registró el estado de las luminarias, incluyendo

potencia, tipo, funcionalidad y altura de montaje. Estos datos se ingresaron en una

matriz en Excel, y se llevaron a cabo mediciones de la iluminación en el parque con

la asistencia de un Luxómetro serie TM-204, que permite evaluar el nivel de ilumina-

ción presente en dichos espacios. Para realizar las mediciones, se divide los parques

en mallas según su disposición f́ısica, con el propósito de examinar los niveles de ilu-

minación máximos, medios y mı́nimos. Esto se realiza para determinar si cumplen

con las normativas internacionales de la CIE aplicables a espacios exteriores y zonas

de tránsito peatonal [13].

Al diseñar un sistema de iluminación, es fundamental poner énfasis en dos as-

pectos clave: la eficiencia energética y la garant́ıa de la seguridad en las funciones

visuales, especialmente en lo referente a los ojos. Una estrategia promisoria para au-

mentar de manera sustancial la eficacia del control automatizado de la iluminación

implica la capacidad de ajustar gradualmente la intensidad de las fuentes de luz [14].

Optimizar la gestión y el control de la iluminación representa una de las principales

v́ıas para minimizar el consumo de enerǵıa destinado a este fin. El oportuno manejo

de las luces, la adecuación de la luz natural para maximizar su aprovechamiento, y

la capacidad de regular la intensidad de la iluminación artificial posibilitan notables

ahorros energéticos.
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Las luces LED con capacidad de regulación en su brillo se utilizan extensamente,

y esto se sustenta en el hecho de que generar niveles excesivos de iluminación resulta

poco rentable tanto económicamente como desde una perspectiva de salud [14]. Las

normativas internacionales de iluminación y las recientes regulaciones nacionales no

establecen pautas para el uso de la luz en una fuente de luz particular hasta la

llegada de sistemas de iluminación innovadores como LED u OLED. Sin embargo,

diversas caracteŕısticas podŕıan plantear interrogantes sobre esta aproximación [14].

La aproximación convencional para las inspecciones de iluminación en el lugar se

enfocaba en medidas fotométricas tales como la luminancia [cd/m2] o la iluminan-

cia [lx]. Se presenta una explicación pormenorizada de una innovadora solución que

integra el software de diseño lumı́nico en CAD con la medición directa en el lugar

correspondiente [15]. Además, examina la aplicación de dispositivos de captura de

imágenes para medir la luminancia en la comprobación efectiva de los niveles de

iluminación tanto en el interior como en el exterior de las edificaciones. Las herra-

mientas de diseño disponibles asisten a los diseñadores en el cálculo y simulación de

los niveles de iluminancia, esto es particularmente crucial al validar la instalación

de iluminación en entornos arquitectónicos y viales [15].

Se puede aplicar un lema en cuanto a la evolución actual de la industria de

la iluminación LED, que se presencia en la actualidad, Dado el incremento en las

oportunidades técnicas y el crecimiento del entendimiento acerca del impacto de la

luz. Enfrentamos dificultades para discernir entre lo positivo y lo negativo, aśı como

para tomar decisiones acertadas en lo que respecta a la elección de componentes y

la selección de productos apropiados.

En la ciudad de Buenos Aires – Argentina, la Universidad Nacional de la Plata

(UNLP), se realiza una evaluación de los niveles de luminosidad sugeridos por va-

rios páıses, entre los cuales se incluye Argentina. En el cual recopilan información

útil de varios estándares tanto nacionales como internacionales, manuales de ilumi-

nación y materiales o art́ıculos publicados [16]. Los niveles de iluminación revelan

valores considerablemente superiores a los establecidos en las normativas recomen-

dadas, considerando fundamental perfeccionar la incorporación del potencial aporte

de iluminación, ya sea de origen natural o artificial, particularmente en diferentes

edificaciones. Al evaluar la iluminación lograda mediante diversas opciones de diseño

para un espacio, estas mediciones deben compararse con los niveles sugeridos para

la actividad visual, siendo garant́ıa de manera eficiente, cómoda y segura [16].
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La recolección de datos se realizó de forma directa, mediante mediciones in situ

en condiciones de cielo real. Se tomaron en cuenta varios parámetros, tales como la

iluminancia horizontal interior, la reflectancia de las superficies internas (acabado

rústico) y la iluminancia horizontal exterior en condiciones de cielo cubierto durante

el periodo diurno. Estos parámetros permitieron evaluar cuantitativamente el nivel

de iluminancia en los espacios, considerando valores estándar de acuerdo con la

normativa. Asimismo, se evaluó el Factor de Luz Diurna en el espacio sala-comedor-

cocina conforme a los valores recomendados para dicho tipo de entorno, aśı como el

factor de uniformidad, expresado como la relación entre el valor máximo y mı́nimo

de iluminancia. [17]

En términos cualitativos, se examinó el contraste a través de la observación

visual directa, la cual fue registrada fotográficamente. Este enfoque integral permitió

obtener una visión completa de la iluminación en los espacios, considerando tanto

aspectos cuantitativos como cualitativos. [17]

La relación entre las áreas vidriadas y opacas en la envolvente de un edificio

puede recibir diversas denominaciones, como relación ventana/pared o relación vi-

driada/opaco, entre otras. Esta proporción entre superficies construidas con distin-

tos materiales desempeña un papel crucial en el rendimiento energético del edificio.

Además, influye directamente en el funcionamiento eficiente de los sistemas de ilu-

minación, climatización y ventilación, aśı como en el confort de los ocupantes del

espacio. En consecuencia, la adecuada gestión de esta relación se vuelve fundamental

para optimizar tanto la eficiencia energética como la experiencia habitacional. [18]

En Alemania, la Regulación de la Relación Vidriada/Opaca (RVO) se determina

en un rango del 30 % al 35 %, dependiendo de la cantidad de superficie expuesta al

exterior. En referencia a los techos, la cantidad de ventanas no debe ser mayor al

6 % del espacio total de la cubierta. También, en el caso de las aberturas que están

dirigidas hacia el ecuador, su área no debe exceder el promedio de las ventanas en

otras direcciones. En comparación, Canadá tiene estándares más exigentes, promo-

viendo que el área total de aberturas en cubierta sea inferior al 2 % del área del

techo. [18]

En Estados Unidos, el Código Internacional de Conservación de Enerǵıa es la

única normativa que detalla los requisitos de la RVO para aberturas automatizadas,

mientras que la Norma ASHRAE 90.2 establece que el área de las aberturas no

debe superar el 15 % del área del piso acondicionado. En India, la relación entre la
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superficie vidriada y la superficie del piso vaŕıa entre el 10 % y el 8 %, dependiendo

de la Zona Climática. [18]

Polonia calcula las superficies vidriadas considerando el coeficiente de transfe-

rencia de calor y las necesidades de iluminación natural del espacio. En Egipto, la

RVO no debe exceder el 18 % de la envolvente del edificio, la mitad de lo reque-

rido en Alemania. Aunque este porcentaje vaŕıa según la orientación del espacio,

se prefieren mayores superficies vidriadas al norte debido a los menores niveles de

radiación solar. [18]

1.2. Análisis de Normativas

1.2.1. Entendiendo las Normas: Su Significado y Relevancia en Diferen-

tes Ámbitos

1.2.1.1. Definicion

El término “normativa” hace referencia a un conjunto de reglas, leyes y regula-

ciones establecidas por una autoridad competente, como un gobierno, con el objetivo

de dirigir la conducta y el funcionamiento de individuos, organizaciones o sistemas

en un ámbito espećıfico. Estas normas son elaboradas con el propósito de establecer

estándares, mantener el orden, fomentar la seguridad y facilitar la convivencia en el

seno de una sociedad o en un contexto particular.

La normativa puede abordar una diversidad de temas que van desde cuestiones

legales y comerciales hasta aspectos técnicos y de seguridad. Su aplicación pue-

de darse en distintos niveles, como leyes federales, leyes estatales o provinciales,

reglamentos municipales, normas industriales, entre otros. Además, es importante

destacar que la normativa puede experimentar cambios con el tiempo en respues-

ta a las evoluciones de las necesidades de la sociedad o a desarrollos espećıficos en

determinadas áreas.
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1.2.1.2. Estructura

Una normativa contiene un conjunto de reglas, leyes o regulaciones que han

sido establecidas por una autoridad competente, como un gobierno o una entidad

reguladora. Estas normativas están diseñadas para regular el comportamiento, la

operación o ciertos aspectos de individuos, organizaciones o sistemas en un ámbito

espećıfico.

Definiciones: Las normativas a menudo incluyen secciones que definen clara-

mente los términos y conceptos clave utilizados en el documento. Esto ayuda

a evitar ambigüedades e interpretaciones erróneas.

Objetivos: Las normativas establecen los objetivos y propósitos para los cuales

han sido creadas. Esto proporciona una visión general de la intención detrás

de las reglas y regulaciones.

Ámbito de Aplicación: Especifica la cobertura y las áreas a las que se aplica

la normativa. Define claramente qué actividades, sectores o situaciones están

sujetos a las reglas establecidas.

Disposiciones Generales: Incluyen principios generales que establecen el marco

legal o normativo para la aplicación de las reglas. Pueden abordar aspectos

éticos, legales o técnicos.

Regulación Espećıfica: Detalla las reglas espećıficas y requisitos para situa-

ciones particulares. Por ejemplo, una normativa ambiental puede establecer

estándares para la emisión de contaminantes.

Sanciones y Cumplimiento: Especifica las consecuencias legales o administra-

tivas en caso de incumplimiento de las reglas. Esto ayuda a garantizar que las

normativas sean cumplidas.

Procedimientos y Requisitos Técnicos: Puede contener instrucciones detalla-

das sobre cómo realizar ciertas actividades o cumplir con ciertos estándares

técnicos.

Fecha de Entrada en Vigor: Indica cuándo la normativa comienza a ser apli-

cable.

Revisiones y Actualizaciones: Algunas normativas contienen disposiciones so-

bre cómo se pueden realizar revisiones y actualizaciones para mantenerse al

d́ıa con cambios en las circunstancias o tecnoloǵıas.
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El propósito de una normativa es poner a disposición un marco legal y regulatorio

que asegure la seguridad, la equidad, la eficiencia y el orden en una sociedad o en un

ámbito espećıfico. Estas reglas pueden variar desde normativas generales que afectan

a toda la población hasta regulaciones espećıficas dirigidas a ciertas industrias o

prácticas.

1.3. Normativas de niveles de iluminación

1.3.1. Normativas Nacionales

1.3.1.1. Norma RTE INEN 069. Ecuador

Mediante esta regulación, el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 069

(ALUMBRADO PUBLICO), fue oficialmente aprobada como obligatoria a través

de la Resolución No. 13 098 emitida el 30 de abril de 2013 [7].

Las disposiciones de este conjunto de normativas engloban completamente el sis-

tema de alumbrado público, incluyendo una variedad de elementos como equipos,

infraestructura de red y luminarias necesarias para ofrecer servicios de iluminación

pública que no están vinculados al sistema de distribución tradicional. Siendo su

propósito fundamental establecer requisitos y medidas que deben cumplir los siste-

mas de iluminación pública [7].

Su objetivo principal es garantizar la calidad y los niveles de enerǵıa lumı́nica

requeridos para la actividad visual, al mismo tiempo que promueve la preservación

ambiental. Se ocupan de detalles técnicos concretos, como las alturas de las lámparas,

la identificación y simboloǵıa de cada componente del sistema de alumbrado público

utilizando letras legibles, y la capacidad para orientar a los instaladores de estos

dispositivos. También incluye detalles sobre los portalámparas, los ángulos verticales

de incidencia y los ensayos, siguiendo las pautas establecidas en normas reconocidas

internacionalmente.
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Tabla 1.1: Norma RTE INEN 069 [7].

1.3.1.2. Regulación ARCERNNR 006/20 (Prestación del Servicio de

Alumbrado Publico General)

El 30 de diciembre de 2020, durante una sesión virtual, el Directorio de la Agencia

de Regulación y Control de Enerǵıa y Recursos Naturales No Renovables (ARC)

aprobó la regulación ARCERNNR 006/20 junto con la resolución ARCERNNR-029-

2020, denominada “Prestación del Servicio de Alumbrado Público General” [19].

Su contenido se organiza en seis caṕıtulos, de los cuales destacamos los de mayor

consideración:

Caṕıtulo II.- En este segmento, se establecen las competencias y responsabilida-

des de diversos organismos e instituciones involucrados en el servicio de alumbrado

público. Estos incluyen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), el Ser-

vicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), ARCERNNR, las Distribuidoras, el

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), los Consumidores regulados y

no regulados, la Polićıa Nacional o la Autoridad de Tránsito Competente, aśı como

los usuarios del Servicio de Alumbrado Público General. Se detallan las actividades

que deben llevarse a cabo para garantizar la entrega de servicios eficientes y de alta

calidad [19].

Caṕıtulo III.-Se exponen diversos elementos, como los parámetros fotométricos de

instalaciones deportivas, viales, la continuidad del servicio, mediciones efectuadas,

la determinación de la enerǵıa utilizada en el alumbrado público y los parámetros

fotométricos correspondientes a las diferentes clases de alumbrado [19].
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Caṕıtulo V.-En este caṕıtulo se presentan elementos comerciales como la admi-

nistración de cuentas, los cálculos mensuales de enerǵıa para el alumbrado público,

el registro de activos, aśı como la liquidación y recaudación de montos asociados al

Sistema de Alumbrado Público General (SAPG) [19].

Caṕıtulo VI.-Se describen y analizan conceptos, brindando explicaciones sobre di-

versos principios, tales como la tasa de fallas, supervisión, env́ıo de información,

disposiciones generales, disposiciones transitorias, disposición reformatoria, disposi-

ción derogatoria y disposición final [19].

1.3.2. Normativas Internacionales

1.3.2.1. Reglamento Técnico de Iluminación de Alumbrado Publico

(RETILAP). Colombia

Este reglamento representa una norma colombiana elaborada con el objetivo de

reducir, prevenir y eliminar los peligros asociados con la instalación y utilización de

sistemas de iluminación. Su enfoque primordial consiste en establecer los requisitos

y disposiciones esenciales aplicables al alumbrado público y sistemas de iluminación.

Se definen requisitos técnicos para la concepción, implementación y cuidado de

las instalaciones de alumbrado exterior, con el objetivo de minimizar el deslumbra-

miento provocado por la luz nocturna y reducir la contaminación lumı́nica mediante

la disminución de la luz intrusa o molesta.

Aparte de las v́ıas convencionales, se destaca la iluminación de fachadas, iglesias,

conventos y monumento, se presenta como una iniciativa significativa para preservar

la estética del entorno urbano, contribuyendo aśı a mejorar la comodidad visual y,

por ende, la calidad de vida de los residentes del municipio. Iluminar las fachadas

y áreas exteriores de los edificios representa un logro destacado en el ámbito de la

iluminación.

Según lo establecido en esta regulación, de acuerdo con la tabla 1.2, se utiliza

una descripción espećıfica para clasificar las áreas afectadas por la contaminación

lumı́nica.

Tesis Grado Electricidad



CAP. 1 12

Tabla 1.2: Niveles de iluminancia vertical recomendado para fachadas [8].

Con el fin de optimizar la eficacia de la iluminación proporcionada, se recomienda

aplicar colores claros a las superficies de las paredes para lograr una reflectancia

adecuada. La tabla 1.3, presenta valores de reflectancia para techos, pisos y paredes,

considerando diversos colores y texturas.

Tabla 1.3: Valores de Reflectancia (aproximada) en% para colores y texturas [8].

1.3.2.2. Real Decreto de España 1890/2008. Reglamento de eficiencia

energética en instalaciones de alumbrado exterior

El decreto real español se hace efectivo a partir del 1 de abril de 2009, y fue

emitido en Madrid el 14 de noviembre de 2008 [9].
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El propósito de este conjunto de normas es definir las condiciones técnicas para

la planificación, implementación y cuidado de sistemas de iluminación en exteriores,

con el propósito de mejorar la eficiencia y promover el ahorro energético. Su propósito

es reducir la emisión de brillo nocturno o la contaminación lumı́nica, aśı como mitigar

la presencia de luz intrusiva o molesta. Es fundamental destacar que no pretende

fijar valores mı́nimos para los niveles de iluminación en distintos tipos de v́ıas o

espacios [9]. El Decreto Real se estructura en 16 art́ıculos, mismo que destacamos

los de mayor relevancia.

Art́ıculo 2. Ámbito de aplicación.

Art́ıculo 4. Eficiencia energética.

Art́ıculo 5. Calificación energética de las instalaciones.

Art́ıculo 6. Resplandor luminoso nocturno, luz intrusa o molesta.

Art́ıculo 7. Niveles de iluminación.

Art́ıculo 15. Normas de referencia.

Art́ıculo 16. Infracciones y sanciones.

y cuenta con 7 Instrucciones Técnicas Complementarias de Eficiencia Energética,

recalcando las mas importantes.

ITC-EA-02 Niveles de iluminación.

ITC-EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta.

Dentro de la Instruccion ITC-EA-03. Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa

o molesta, consideramos la tabla 1.4 que se categorizan las distintas áreas según su

nivel de resguardo contra la contaminación lumı́nica, teniendo en cuenta el tipo de

actividad que se llevará a cabo en cada una de ellas.

En funcion de la clasificacion de zonas especificadas en la tabla 1.4, esta luz

molesta que procede de las instalaciones de alumbrado publico exterior se limita los

valores 1.5.
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Tabla 1.4: Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa [9].

Tabla 1.5: Limitaciones de la luz molesta procedente de instalaciones de alumbrado exterior [9].

1.3.2.3. Comisión Internacional de Iluminación CIE

Trata de una organización cient́ıfica internacional dedicada a la investigación

y estandarización en el campo de la iluminación. Fundada en 1913, la CIE tiene

como objetivo principal promover la cooperación internacional y el intercambio de

información entre profesionales y expertos en iluminación [10].

La CIE se dedica al análisis de varios temas vinculados con la luz y la iluminación,

abarcando la percepción visual, la evaluación de la luz, la ciencia del color, el uso

eficiente de la enerǵıa y la excelencia en la calidad de la iluminación. Sus trabajos

y recomendaciones son utilizados en todo el mundo como referencia en el diseño de

sistemas de iluminación, estándares de color y evaluación de la calidad lumı́nica en

diversos entornos. Se refleja sus art́ıculos acerca de la contaminación lumı́nica (CIE
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126-1997), tambien enfocada en directrices para disminuir el resplandor del cielo,

cuando estas fuentes de luz son proyectadas al cielo y las directrices a seguir para

disminuir el brillo del cielo nocturno (CIE 150-2003) [10].

Regulaciones y Métodos de Medición de Iluminación en Rótulos Pu-

blicitarios

Se han examinado diversas perspectivas en relación con el manejo de la conta-

minación lumı́nica generada por los rótulos publicitarios, buscando evitar que estas

afecten la visión humana o influyan en el control astronómico del entorno. Por lo

tanto, resulta beneficioso investigar regulaciones, revisar la literatura pertinente y

examinar normativas a nivel nacional e internacional.

Las siguientes publicaciones han sido tomadas como referencia en base a lo pre-

sentado:

CIE 150 – 2003 ”Gúıa para la limitación de los efectos de la luz intrusa pro-

ducida por las instalaciones de alumbrado exterior.” [10]

CIE 92 – 1992 ”Gúıa para iluminación de áreas urbanas.” [10]

Se determinan valores máximos o se establecen restricciones en las orientaciones

1.6, en las cuales la luz, con su luminosidad, contrae molestias de forma constante

para los residentes dentro de su campo visual

1.3.2.4. Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación

Lumınica. Chile

En diciembre de 2012, se promulgó el reglamento que establece la Norma de

Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumı́nica (Decreto N°43 de 2013,

Ministerio de Medio Ambiente), en consonancia con el Decreto Supremo N°93 de

1995 (Ministerio Secretaria General de la Presidencia) [20] [21].

El objetivo principal de esta regulación es evitar la contaminación lumı́nica en

el firmamento nocturno mediante el control de las emisiones de luz, con el objetivo

de preservar la calidad del cielo y prevenir posibles degradaciones futuras.
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Tabla 1.6: Intensidad luminosa emitida por las luminarias en candelas (cd) [10].

De acuerdo con la Norma de iluminación industrial en Chile, la NCh2745 estable-

ce los requisitos mı́nimos de iluminación para espacios de trabajo [21]. Se especifica

que el nivel de iluminación debe medirse en lux (lx) con un luxómetro calibrado,

enfocándose en puntos de trabajo espećıficos en lugar de la totalidad del área. Los

niveles de iluminación propuestos son adecuados para cualquier tarea visual nece-

saria, con consideraciones importantes en términos ecológicos, astronómicos y de

contaminación lumı́nica en exteriores. Se advierte sobre la sobreexposición a la luz

artificial, que puede afectar el sueño y la salud humana [20].

1.4. Estudios arquitectónicos

1.4.1. Estudio arquitectónico de miradores

A lo largo de la historia, se han empleado diversos lugares destacados en un terri-

torio, como las cimas de montañas, balcones naturales en acantilados, aperturas en

pasajes estrechos y varios otros tipos de caracteŕısticas geográficas, como miradores.

Estos puntos elevados han servido como ubicaciones estratégicas desde las cuales las

personas pueden obtener perspectivas privilegiadas de paisajes, ŕıos, valles y pasajes

entre montañas [22]. Obteniendo varias utilidades.
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Finalidades con fines de caza

Finalidades militares

Fines religiosos

Fines tuŕısticos y culturales

El estudio arquitectónico de miradores se refiere al análisis y diseño de estructu-

ras que proporcionan vistas panorámicas de un entorno espećıfico. Estos elementos

arquitectónicos se crean con la intención de ofrecer a las personas la oportunidad

de disfrutar de paisajes, ciudades, naturaleza u otros elementos visuales destacados

desde una perspectiva elevada [23] [24].

1.4.1.1. Factores importantes en el diseño de un mirador.

Ubicación y Accesibilidad.- Los miradores suelen ubicarse en lugares es-

tratégicos para aprovechar vistas impresionantes. Pueden situarse en la cima de co-

linas, edificios altos, acantilados, o cualquier área que ofrezca una visión panorámica

interesante. Para que un mirador sea exitoso, debe ser accesible para el público. Esto

implica considerar la ubicación de accesos, rutas de senderismo, estacionamientos y

otros aspectos loǵısticos.

Diseño.- El diseño debe posibilitar la contemplación cómoda y atractiva de todo

el paisaje, siendo concebido de manera que se integre armoniosamente en el entorno,

considerando factores como la topograf́ıa, la vegetación circundante y la arquitectura

local para asegurar que el mirador complemente su ubicación.

Materiales y estructura.- Pueden estar construidos con una variedad de ma-

teriales, desde madera hasta acero y vidrio. La elección de materiales dependerá de

factores como el entorno, la durabilidad y la estética deseada. Incorporando tecno-

loǵıas verdes, la elección de materiales eco-amigables y prácticas de construcción

respetuosas con el medio ambiente.

Comodidad.- La experiencia del visitante es fundamental, los miradores deben

proporcionar comodidades para los visitantes, como áreas de descanso, información

sobre el entorno y en algunos casos, instalaciones de interpretación del paisaje. Sien-

do importante también la señalética para orientar e incorporar información histórica

o cultural del entorno.
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Iluminación.- Se puede incorporar iluminación especial para permitir que los

miradores sean utilizados durante la noche, brindando una experiencia única y dando

un mayor realce al mirador siendo mas atractivo y brindando una mayor acogida.

Seguridad.- La seguridad es una preocupación importante, especialmente cuan-

do se trata de estructuras elevadas. Los miradores deben cumplir con los estándares

de seguridad para garantizar la protección de los visitantes.

1.4.1.2. Viabilidad económica, social y financiera del proyecto.

La viabilidad económica, social y financiera de un mirador constituye su desarro-

llo exitoso. Desde una perspectiva económica, la atracción tuŕıstica y la capacidad

para generar ingresos a través de tarifas de entrada y actividades complementarias

son fundamentales. La viabilidad social implica garantizar la accesibilidad para la

comunidad, la incorporación de valores culturales y la promoción de la participación

comunitaria en la planificación y gestión [22].

1.4.2. Estudio arquitectónico de restaurantes

El diseño arquitectónico de un restaurante desempeña un papel fundamental en

la creación de una experiencia culinaria única para los clientes mientras disfrutan

de sus comidas, la ambientación de un restaurante desempeña un papel crucial,

ya que su entorno establece un componente esencial en su estad́ıa. Esto implica

lograr una armońıa exacta entre el contexto, la intimidad, la eficiencia y la estética

tanto interna como externa. Este tipo de estudio trae consigo la planificación y

diseño de la estructura f́ısica y estética de un restaurante para crear un entorno

agradable y funcional para los clientes y el personal. Los espacios pueden variar desde

restaurantes de comida rápida hasta lujosos con habitaciones privadas y cocinas

grandes [25].

Algunos aspectos clave que se consideran en un estudio arquitectónico de restau-

rantes:
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1.4.2.1. Factores importantes en el diseño de un restaurante

Fachada y Entrada.- La fachada del restaurante deben reflejar una identidad

y estilo único del lugar, mientas que la entrada tiene que ser accesible y acogedora

con una señalización clara.

Estilo Arquitectónico.- Adaptación del estilo arquitectónico al concepto del

restaurante (rústico, moderno, clásico, etc.). Integrando elementos arquitectónicos

distintivos.

Materiales y Texturas.- La selección de los materiales tienen que alinearse

a la temática del restaurante, mediante el uso de texturas y acabados que tengan

durabilidad y sean atractivos.

Distribución del Espacio Exterior e Interior Considerar la disposición de

mesas y asientos al aire libre, como en la parte interior, si es aplicable. Crear un

ambiente agradable con elementos como sombrillas, plantas y luces exteriores.

Iluminación.- Se debe hacer una elección de sistemas de iluminación que se

ajusten al estilo del restaurante. Diseñar un sistema de iluminación exterior que

resalte la fachada y cree un ambiente acogedor, implementando la iluminación focal

para destacar elementos arquitectónicos y señalización.

Regulaciones y Normativas.- Tomar en consideración el cumplimiento con

las regulaciones locales sobre zonificación, señalización y diseño exterior. Basándose

en los códigos de construcción y regulaciones locales.

1.4.2.2. Tipos de restaurantes

1.4.3. Estudio arquitectónico de bares

La historia de los bares se remonta a la antigüedad, con ráıces en civilizaciones

como la griega y la romana que teńıan tabernas para servir vino. Durante la Edad

Media, las posadas y tabernas eran lugares comunes para encuentros o socialización.

Mientras que en la Europa medieval, surgieron gremios y asociaciones de comercian-

tes que establećıan reglas para la venta de cerveza [26]. Este estudio implica la
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Figura 1.1: Tipos de restaurantes [1].

aplicación de principios de diseño y planificación espećıfica para crear ambientes

atractivos y funcionales que se adapten a las necesidades y estilo del lugar.

1.4.3.1. Factores importantes en el diseño de un bar

Tema del Bar.- La identidad del bar a menudo se expresa a través de un tema

espećıfico, que puede basarse en la cultura, historia, estilo o cualquier otro concepto

distintivo, buscando crear una experiencia única para los clientes, ya sea a través de

la decoración, iluminación, mobiliario o elementos temáticos.

Distribución del Espacio.- La disposición del espacio se planifica considerando

diferentes zonas, como la barra, áreas de asientos, espacios para evento, áreas al aire

libre, prestando atención al flujo de clientes por el interior y exterior del bar para

garantizar una circulación eficiente y evitar congestiones.

Diseño La selección de materiales, colores y texturas contribuye a la creación

de una atmósfera espećıfica que se alinee con el concepto del bar, eligiendo cuida-

dosamente el mobiliario para complementar el diseño y garantizar comodidad para

los clientes.

Iluminación.- La iluminación es de vital importancia para establecer la atmósfe-

ra general del bar, desempeñando un papel crucial en la creación de una atmósfera
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atractiva, acogedora y funcional. Resaltando varios puntos de consideración para el

realce del bar.

Iluminación arquitectónica: La iluminación exterior puede resaltar caracteŕısti-

cas arquitectónicas como fachadas, letreros, terrazas o áreas espećıficas del bar,

creando un impacto visual

Iluminación de entrada: Una iluminación adecuada en la entrada del bar no

solo da la bienvenida a los clientes, sino que también proporciona orientación

y seguridad.

Iluminación de terrazas y patios: Para espacios al aire libre, se pueden utilizar

luces suaves y cálidas para crear un ambiente relajado. Cadenas de luces,

lámparas de pie o iluminación empotrada en el suelo son opciones comunes.

Iluminación funcional: Es esencial garantizar que la iluminación exterior brinde

suficiente visibilidad y seguridad, especialmente en accesos, escaleras y áreas

de circulación.

Aspectos Técnicos.- Se debe considerar regulaciones y normativas cumpliendo

las normativas locales y regulaciones de construcción y seguridad.

1.4.3.2. Tipos de bares

Figura 1.2: Tipos de Bares [1].
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1.5. Parámetros lumı́nicos

1.5.1. Luminancia (L)

Se refiere a la cantidad de luz que una superficie emite, refleja o transmite por

unidad de área y ángulo sólido. La luminancia se expresa en unidades de candela

por metro cuadrado (cd/m²). En términos sencillos, la luminancia se relaciona con

la percepción del brillo de un objeto.

1.5.2. Iluminancia (E)

Es la cantidad de luz que incidente por unidad de área en una superficie. Se mide

en lux (lx), donde 1 lux es igual a 1 lumen por metro cuadrado. La iluminancia es

crucial en la iluminación arquitectónica y la ingenieŕıa de iluminación para garantizar

niveles adecuados de luz en diferentes entornos. Para el calculo de la iluminancia se

usa la siguiente ecuacion:

E = L
π

ρ

Donde

L: Luminancia (cd/m²).

ρ : Reflectanciadelasuperficie.

E: Iluminancia (lux)

1.5.3. Flujo Luminosos (Φ )

Es la cantidad total de enerǵıa luminosa emitida por una fuente de luz por

unidad de tiempo. Se mide en lúmenes (lm). El flujo luminoso es una medida de la

potencia total de la luz emitida y es útil al seleccionar fuentes de luz para iluminación

artificial.
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1.5.4. Intensidad luminosa (I)

Es la cantidad de luz que emite una fuente en una dirección espećıfica. Se mide

en candelas (cd). La intensidad luminosa se relaciona con la concentración de la luz

en una dirección particular.

1.5.5. Eficiencia luminosa

Se refiere a la cantidad de luz visible producida por una fuente de luz en relación

con la enerǵıa consumida. Se expresa en lúmenes por vatio (lm/W) y es un indicador

de la eficiencia energética de una fuente de luz.

1.5.6. Temperatura de color (CCT)

Indica el color aparente de la luz emitida por una fuente. Se mide en kelvins (K).

Las fuentes de luz con temperaturas de color más bajas tienden a tener una luz más

cálida (rojiza), mientras que las temperaturas más altas producen una luz más fŕıa

(azulada).

1.5.7. Contraste

El contraste en el contexto visual se refiere a la diferencia perceptible entre

elementos, ya sea en términos de color, luminosidad, textura, forma o tamaño. Es

esencial en el diseño gráfico, la fotograf́ıa y la composición visual, ya que permite

destacar elementos clave, mejorar la legibilidad y guiar la atención del espectador.

El contraste puede expresarse mediante colores llamativos o suaves, diferencias

en la intensidad de la luz, variaciones en texturas o patrones, y cambios en la for-

ma o el tamaño de los objetos. Además de su importancia estética, desempeña un

papel crucial en la accesibilidad, especialmente en el diseño web, y contribuye al

equilibrio visual y a la transmisión de emociones en una composición. Un manejo

efectivo del contraste es fundamental para lograr una presentación visual impactante

y clara en diversas disciplinas creativas, destacando claramente las diferencias entre

la luminosidad y la oscuridad.
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Figura 1.3: El contraste realzando las diferencias visuales. [1]

1.5.8. Resplandor

El resplandor es un fenómeno luminoso que se manifiesta como una luz suave y

difusa alrededor de un objeto o fuente de luz. Este se produce debido a la dispersión

de la luz en el medio que la rodea, creando una especie de halo o aura luminosa.

Puede tener diversas causas, como la reflexión, la refracción o la dispersión de la

luz en part́ıculas en suspensión en el aire. Es comúnmente observado alrededor de

fuentes de luz intensa, como farolas, luces de calle o incluso alrededor del sol y la

luna en determinadas condiciones atmosféricas. En el ámbito art́ıstico y fotográfico,

el resplandor a menudo se utiliza para lograr efectos visuales estéticos, añadiendo

una sensación de suavidad y luminosidad a la escena.

Figura 1.4: El resplandor suave ilumina sutilmente. [1]
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ÓPTICA

2.1. Ojo Humano

El ojo humano no solo es un órgano sensorial complejo y esencial para la per-

cepción de la luz, sino también una pieza fundamental en el proceso visual que

culmina en la interpretación de señales eléctricas como imágenes visuales por parte

del cerebro. La interacción entre el ojo y la luz, desde la entrada hasta la trans-

formación de la enerǵıa lumı́nica, revela la asombrosa capacidad del sistema visual

humano para captar y comprender el entorno circundante. Este proceso, intrinca-

do y delicadamente equilibrado, destaca la maravillosa complejidad de la anatomı́a

y la fisioloǵıa ocular, subrayando la importancia de este órgano en la experiencia

perceptual humana. [3]

El ojo humano está compuesto por varias estructuras, siendo las principales:

Cornea: La parte transparente y convexa en la parte frontal del ojo que ayuda

a enfocar la luz [3].

Figura 2.1: Referencia de parte del ojo (Cornea) [2].
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Pupila: La abertura en el centro del iris que controla la cantidad de luz que

entra en el ojo [3].

Figura 2.2: Referencia de parte del ojo (Pupila) [1].

Iris: La estructura coloreada del ojo que regula el tamaño de la pupila y por

lo tanto, la cantidad de luz que penetra [3].

Figura 2.3: Referencia de parte del ojo (Iris) [2].

Cristalino: Trata de un lente biconvexa detrás de la pupila que ayuda a enfocar

la luz en la retina [3].

Figura 2.4: Referencia de parte del ojo (Cristalino) [3].

Retina: La capa sensible a la luz en la parte posterior del ojo que contie-

ne células fotoreceptoras (conos y bastones) que convierten la luz en señales

eléctricas [3].
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Figura 2.5: Referencia de parte del ojo (Retina) [2].

Nervio óptico: La conexión que transporta las señales eléctricas desde la retina

hasta el cerebro [3].

Figura 2.6: Referencia de parte del ojo (Nervio Óptico) [2].

2.1.1. La Interacción Visual: Cómo el Ojo se Relaciona con la Luz.

Entrada de la luz: La luz ingresa al ojo a través de la córnea, la cual actúa

como una especie de ”ventana”transparente en la parte frontal del ojo. La cantidad

de luz que entra se regula mediante la pupila, una abertura en el centro del iris, que

ajusta su tamaño para controlar la cantidad de luz que llega al ojo [27].

Focalización de la luz: Después de pasar la pupila, la luz atraviesa el cristalino,

una lente biconvexa que ayuda a enfocar la luz en la retina. El cristalino ajusta su

forma para permitir que veamos objetos cercanos o distantes, un proceso conocido

como acomodación [27].

Transformación de la luz en señales eléctricas: La luz enfocada en la re-

tina incide sobre las células fotoreceptoras, conocidas como conos y bastones. Los

conos son responsables de la visión en condiciones de iluminación normal y la per-

cepción del color, mientras que los bastones son más sensibles en condiciones de baja

luminosidad. Estas células fotoreceptoras convierten la luz en señales eléctricas [2].
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Transmisión de señales al cerebro: Las señales eléctricas generadas por las

células fotoreceptoras son transmitidas al cerebro a través del nervio óptico. El cere-

bro interpreta estas señales eléctricas como imágenes visuales y les asigna significado,

lo que nos permite percibir el mundo que nos rodea [3].

La adaptación del ojo a diferentes niveles de luz, la capacidad para percibir

colores y la regulación automática del tamaño de la pupila son algunos de los aspectos

notables de la interacción entre el ojo humano y la luz. Este proceso es esencial para

la función visual y juega un papel crucial en la comprensión del entorno.

2.2. Imperfecciones oculares

Las imperfecciones oculares son problemas visuales que afectan la capacidad de

ver claramente. Algunas de las imperfecciones oculares más comunes incluyen:

Mioṕıa (Nearsightedness): Las personas con mioṕıa pueden ver objetos cerca-

nos con claridad, pero los objetos distantes aparecen borrosos. Esto suele ser

causado por una longitud excesiva del globo ocular.

Figura 2.7: Imperfecciones oculares: (Mioṕıa) [2].

Hipermetroṕıa (Farsightedness): En la hipermetroṕıa, los objetos cercanos pue-

den aparecer borrosos, mientras que los objetos distantes se ven más claramen-

te. Esto generalmente se debe a una longitud insuficiente del globo ocular.
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Figura 2.8: Imperfecciones oculares: (Hipermetroṕıa) [2].

Astigmatismo: El astigmatismo se produce cuando la córnea o el cristalino

tienen una forma irregular, lo que provoca visión borrosa a cualquier distan-

cia. Las ĺıneas rectas pueden parecer curvas y los objetos pueden aparecer

distorsionados.

Figura 2.9: Imperfecciones oculares: (Astigmatismo) [2].

Presbicia: También conocida como ”vista cansada”, la presbicia es una con-

dición relacionada con la edad que afecta la capacidad de enfocar objetos

cercanos. A medida que envejecemos, la flexibilidad del cristalino disminuye,

lo que dificulta la lectura y otras actividades cercanas.

Figura 2.10: Imperfecciones oculares: (Presbicia) [2].

Estrabismo: El estrabismo es una condición en la que los ojos no se alinean

correctamente y apuntan en direcciones diferentes. Puede afectar la percepción

de la profundidad y causar visión doble.
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Daltonismo: El daltonismo es una discapacidad visual que afecta la capaci-

dad de distinguir ciertos colores. La forma más común es la dificultad para

distinguir entre el rojo y el verde.

Figura 2.11: Imperfecciones oculares: (Daltonismo) [2].

Cataratas: Las cataratas son opacidades en el cristalino del ojo que pueden

afectar la visión. A medida que las cataratas progresan, pueden causar visión

nublada o borrosa.

Figura 2.12: Imperfecciones oculares: (Cataratas) [2].

Glaucoma: El glaucoma es una enfermedad ocular caracterizada por daño al

nervio óptico, generalmente causado por un aumento de la presión intraocular.

Puede llevar a la pérdida gradual de la visión periférica.

Figura 2.13: Imperfecciones oculares: (Glaucoma) [2].
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2.3. Impacto de la Distancia en la Salud Ocular frente a la

Luz

La distancia a la que la emisión de luz afecta al ojo humano puede depender de

varios factores, incluyendo la intensidad de la luz, la longitud de onda de la luz y la

sensibilidad individual de los ojos. Aqúı hay algunas consideraciones generales:

Luz Visible: La luz visible, que abarca el espectro de colores que podemos

percibir, generalmente no causa daño a distancias normales. Sin embargo, mi-

rar directamente a fuentes de luz muy brillantes, como el sol o luces intensas,

puede causar daño temporal y molestias.

Figura 2.14: Espectro visible por el ojo humano [2].

Luz Ultravioleta (UV): La exposición a la radiación ultravioleta, especialmente

la proveniente del sol, puede ser perjudicial para los ojos. Las gafas de sol con

protección UV son recomendadas para reducir el riesgo de daño ocular. La

distancia a la que la radiación UV afecta depende de la intensidad de la fuente

y la cantidad de protección que se tenga.

Luz Azul: La luz azul, especialmente la proveniente de pantallas digitales, ha

suscitado preocupaciones sobre su impacto en la salud ocular a largo plazo. La

distancia a la que afecta puede depender de la intensidad y la duración de la

exposición. Algunas personas optan por utilizar filtros de luz azul en pantallas

o gafas especiales para reducir la exposición.

Láseres: Los láseres pueden representar un riesgo significativo para los ojos.

La distancia a la que un láser puede afectar el ojo depende del tipo de láser, la

potencia y la longitud de onda. La exposición directa a un láser puede causar

daño ocular instantáneo, por lo que es esencial evitar mirar directamente a la

fuente de luz láser.

Tesis Grado Electricidad



CAP. 2 32

2.4. Deslumbramiento de luz al ojo humano

El deslumbramiento de luz puede afectar negativamente la visión y causar mo-

lestias en los ojos. Provocando algunas formas en las que el deslumbramiento de luz

puede afectar el ojo:

Disminución de la Visibilidad: El deslumbramiento puede reducir la claridad

y nitidez de la visión, lo que dificulta ver con precisión los objetos. Esto es

especialmente evidente cuando se enfrenta a una luz intensa, como la luz solar

directa o los faros de los automóviles durante la noche.

Encandilamiento Temporal: En situaciones de deslumbramiento intenso, como

mirar directamente a la luz del sol, es posible experimentar encandilamiento

temporal. Esto puede provocar una pérdida temporal de visión o ver manchas

brillantes después de apartar la mirada de la fuente de luz intensa.

Figura 2.15: Encandilamiento visual [2].

Dificultad para Adaptarse a la Oscuridad: Después de estar expuesto a un

deslumbramiento intenso, puede resultar más dif́ıcil adaptarse a entornos más

oscuros. Esto es particularmente notable cuando se pasa de un entorno muy

iluminado a uno más oscuro, como entrar a un edificio después de estar al sol

brillante.

Deslumbramiento Nocturno: Durante la noche, el deslumbramiento de luces

fuertes, como los faros de los automóviles, puede afectar la visión nocturna

y causar molestias. La luz intensa puede hacer que sea más dif́ıcil ver con

claridad en condiciones de baja luminosidad.

Tesis Grado Electricidad



CAP. 2 33

Figura 2.16: Deslumbramiento nocturno [2].

Para minimizar los efectos del deslumbramiento de luz, se pueden tomar algunas

medidas:

Uso de Gafas de Sol.- Las gafas de sol con protección UV pueden ayudar

a reducir la intensidad de la luz solar directa y proteger los ojos de la radiación

ultravioleta.

Ajuste de Iluminación.- En entornos interiores, ajustar la iluminación para

reducir los contrastes extremos entre áreas iluminadas y oscuras puede ser benefi-

cioso.

Pantallas Antirreflejos.- En situaciones de deslumbramiento por pantallas

electrónicas, como computadoras o dispositivos móviles, el uso de protectores de

pantalla antirreflejos puede ayudar a reducir el brillo.

Evitar Mirar Directamente a Fuentes de Luz Intensa.- En la medida de

lo posible, evita mirar directamente a fuentes de luz intensa, como el sol o luces

brillantes.

2.5. Afección de luz led al ojo humano

La eficacia energética y la longevidad de la luz LED (diodo emisor de luz) han

contribuido a su creciente uso en una amplia gama de dispositivos de iluminación. Sin

embargo, su impacto en la salud ocular ha sido motivo de investigación y discusión.

Algunas consideraciones sobre cómo la luz LED puede afectar al ojo humano serian:
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1. Emisión de Luz Azul: Las luces LED emiten una cantidad significativa de luz

azul, y la exposición prolongada a esta luz puede tener efectos en la salud

ocular. La luz azul tiene una longitud de onda corta y una mayor enerǵıa en

comparación con otros colores en el espectro visible.

Figura 2.17: Emisión de luz azul [2].

2. Fatiga Visual: La exposición excesiva a la luz azul, especialmente en entornos

de trabajo con pantallas digitales que utilizan retro iluminación LED, puede

contribuir a la fatiga visual. Los ojos pueden sentirse secos, cansados o irritados

después de largos periodos de exposición.

3. Trastornos del Sueño: La exposición a la luz azul, especialmente en la noche,

puede afectar los patrones de sueño. La luz azul suprime la producción de

melatonina, una hormona que regula el sueño, lo que puede dificultar conciliar

el sueño después de la exposición nocturna a pantallas LED.

Figura 2.18: Trastorno del sueño [2].

4. Efectos Potenciales en la Retina: Algunos estudios sugieren que la exposición

crónica a la luz azul intensa puede tener efectos acumulativos en la retina y

puede aumentar el riesgo de problemas oculares a largo plazo, como la dege-

neración macular.

Para mitigar estos posibles efectos negativos, se han implementado algunas me-

didas:
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Filtros de Luz Azul.- Algunos dispositivos electrónicos y gafas están diseñados

con filtros de luz azul para reducir la cantidad de exposición a esta luz.

Ajustes de Color en Pantallas.- Algunos dispositivos permiten ajustar la

temperatura de color de las pantallas para reducir la emisión de luz azul durante

ciertos periodos del d́ıa.

Descansos Oculares.- Hacer descansos cortos durante el uso de dispositivos

electrónicos puede ayudar a reducir la fatiga visual.

Iluminación Ambiente Adecuada.- Utilizar una iluminación ambiental ade-

cuada, como luz natural o lámparas con temperaturas de color más cálidas, puede

minimizar la exposición excesiva a la luz azul.
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Aplicación Práctica de Metodoloǵıas: Desarrollo e

Implementación

3.1. Recopilación de información

En esta parte del proyecto se ha diseñado la estrategia para llevar a cabo la inves-

tigación y recopilación de datos sobre los niveles de iluminación en diferentes áreas

públicas de la ciudad de Cuenca, en ĺınea con los objetivos establecidos para este

estudio. Al llevar a cabo un análisis detallado de la información recopilada, se realiza

una comparación con diferentes normativas nacionales e internacionales en ilumina-

ción. Este proceso nos proporciona un fundamento sólido para la implementación

de la propuesta de normativa de niveles lumı́nicos.

Como punto de inicio, se recabará información mediante la exploración de di-

versos espacios públicos que exhiben notables niveles de iluminación. Los lugares

seleccionados para llevar a cabo el análisis y estudio son:

Mirador tuŕıstico de la parroquia Turi.

El Papi Pollo asadero restaurante.

Asados & Secos El Vecino 1.

Zoobriedad Café Bar

Una vez identificados y centrados en los espacios seleccionados para el análi-

sis, se obtendrá la información mediante el uso de dispositivos de medición como:

Luminancimetro GOSSEN MAVO-SPOT 2 y un Dron DJI Air2s.
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3.2. Equipos de medición

En esta sección, se detallan los dispositivos empleados durante la implementación

de este proyecto técnico, destacando sus principales caracteŕısticas. Es importante

señalar que los instrumentos utilizados para realizar las mediciones son propiedad

de la Universidad Politécnica Salesiana.

3.2.1. Luminancimetro GOSSEN MAVO-SPOT 2

El luminacimetro trata de un equipo de medición de notable precisión, mismo

que es utilizado para medir la luminancia de una determinada superficie. Desde 1

metro hasta distancias infinitas y con un ángulo de recepción de únicamente 1 grado.

Evalúa la luminancia medida de la luminosidad en superficies iluminadas desde la

parte posterior, expresada en candelas por metro cuadrado (cd/m²) [4].

Figura 3.1: Luminancimetro GOSSEN MAVO-SPOT 2 [4].

El MAVO-SPOT 2 es adecuado para diversas aplicaciones, entre las que se in-

cluyen:

Supervisión de la luz ambiental en entornos médicos conforme a las normativas

DIN 6868-57 e IEC 61223-2-5 [4].

Medición de la iluminación en áreas como túneles, estadios deportivos, aero-

puertos y calles [4].

Medición de la iluminación en espacios públicos y museos [4].
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Evaluación del contraste en entornos laborales [4].

Verificación de la uniformidad de la iluminación en pantallas de proyección [4].

El luminanćımetro está compuesto por las siguientes secciones que se muestra

en la Figura 3.2

Figura 3.2: Luminancimetro GOSSEN MAVO-SPOT 2 [4].

3.2.2. Dron DJI Air2s

Es un dron fabricado por DJI, una reconocida empresa en el mercado de drones,

conocido por ser un dron de nivel profesional con capacidades avanzadas de foto-

graf́ıa y grabación de v́ıdeo. Proporciona capacidades de grabación de v́ıdeo en alta

resolución sin incrementar considerablemente las dimensiones del dispositivo. El DJI

Air 2s está equipado con una cámara integrada, diversos modos preestablecidos de

grabación y tecnoloǵıas, todo diseñado para mejorar la experiencia durante el vuelo.
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Figura 3.3: Dron DJI Air 2s [1].

El Dron cuenta con las siguientes caracteŕısticas:

Cámara de Alta Resolución: Este dron está equipado con una cámara de

1 pulgada con sensor CMOS, capaz de capturar imágenes fijas de hasta 20

megaṕıxeles y video 5.4K a 30 fps o 4K a 60 fps.

Sensores de Obstáculos: Incorpora sensores avanzados para evitar obstácu-

los en todas las direcciones, lo que mejora la seguridad durante el vuelo.

Modos de Vuelo Inteligente: Ofrece modos de vuelo autónomo y funciones

inteligentes, como ActiveTrack, que permite al dron seguir automáticamente

a un sujeto en movimiento.

Sistema de Transmisión OcuSync 3.0: Proporciona una conexión de alta

calidad entre el dron y el control remoto, permitiendo un alcance extendido y

una transmisión de video en tiempo real de alta calidad.

Capacidad de Vuelo: Ofrece un tiempo de vuelo decente y tiene una veloci-

dad máxima considerable, lo que lo hace adecuado para diferentes aplicaciones,

desde fotograf́ıa y video hasta inspecciones aéreas.

Sistema de Evitación de Obstáculos: Utiliza tecnoloǵıa avanzada para

detectar y evitar obstáculos durante el vuelo, mejorando la seguridad y esta-

bilidad de la aeronave.
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3.3. Restaurantes

3.3.1. El Papi Pollo asadero restaurante.

El restaurante Papi Pollo Asadero está ubicado en la intersección de la Avenida

Remigio Crespo 3-27 y Agust́ın Cueva Vallejo como se observa en la Figura 3.5.

Inició sus operaciones en marzo de 2009 con el objetivo de brindar un servicio de

alta calidad a sus clientes, aśı como ofrecer un menú de alimentos saludables y

deliciosos para su disfrute.

Figura 3.4: El Papi Pollo asadero restaurante [1].

Figura 3.5: Ubicación El Papi Pollo asadero restaurante

El establecimiento dispone de un espacio interior, aunque destaca particularmen-

te por la combinación de luminarias y un marcado resplandor de iluminación que

realza su fachada exterior.

La tabla 3.1, presenta detalles acerca de las especificaciones técnicas y variedades

de luminarias disponibles en el local.
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Tabla 3.1: Caracteŕısticas técnicas de luminarias Papi Pollo Asadero Restaurante [1]

Item Tipo de lumi-
naria

Nivel de volta-
je

Potencia Lúmenes Temperatura de
luz

1 Cinta Cob 12 VDC IP65 15 W 100 lm 2700 K

2 Aplique de pared AC 85-265V
IP44

12 W 100 lm 3200 K

3 Ojos de dragón AC 100-240V
IP20

3 W 80 lm 3200 K

3.3.1.1. Elección de Superficies y Puntos de medición

Para seleccionar las superficies, se decidió dividir la fachada del establecimiento

en tres secciones visuales: vista frontal, vista izquierda y la vista derecha. Esta

elección se basó en consideración de aspectos como la estructura, la fachada, el

material de construcción y otros elementos que conforman la misma. Cabe recalcar

que se seleccionó los mismos puntos de medición a una distancia de 8 metros,en

las diferentes vistas.

Sección visual frontal

Desde la sección frontal, se seleccionaron 24 superficies, como se observa en la

Figura 3.6, distribuyendo un total de 53 puntos de medición en las áreas mencionadas

anteriormente, indicadas en la Figura 3.7.

Figura 3.6: Superficies vista frontal seleccionadas en el Papi Pollo asadero restaurante [1]
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Figura 3.7: Puntos de medición en las superficies seleccionadas en el Papi Pollo asadero restau-
rante [1]

Sección visual de la parte izquierda

Desde la sección izquierda, se seleccionaron 22 superficies, como se observa en la

Figura 3.8, distribuyendo un total de 47 puntos de medición en las áreas mencionadas

anteriormente, indicadas en la Figura 3.9.

Figura 3.8: Superficies vista izquierda seleccionadas en el Papi Pollo asadero restaurante [1]

Figura 3.9: Puntos de medición en las superficies seleccionadas El Papi Pollo asadero restaurante
[1]

Sección visual de la parte derecha

Desde la parte derecha, se escogieron 20 superficies, como se observa en la Figura

3.10, distribuyendo un total de 48 puntos de medición en las áreas previamente

mencionadas, indicadas en la Figura 3.11.

Tesis Grado Electricidad



CAP. 3 43

Figura 3.10: Superficies vista derecha seleccionadas en el Papi Pollo asadero restaurante [1]

Figura 3.11: Puntos de medición en las superficies seleccionadas El Papi Pollo asadero restau-
rante [1]

3.3.1.2. Medición de los niveles de luminosidad

Vista frontal Desde la perspectiva frontal, se seleccionaron 24 superficies, dis-

tribuyendo un conjunto total de 53 puntos de medición en las áreas mencionadas

anteriormente. A continuación, se proporcionan en detalle los resultados obtenidos

mediante el luminanćımetro en la tabla 3.2.
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Tabla 3.2: Mediciones de luminancia cd/m², vista frontal Papi Pollo [1]

Superficies Superiores

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

S1

P1 44,04
S10

P19 47,04

P2 36,64 P20 19,64

P3 48,73

S11

P21 10,77

S2
P4 5,19 P22 15,16

P5 33,56 P23 29,58

S3

P6 2,72

S12

P24 18,97

P7 4,01 P25 18,73

P8 12,1 P26 14,25

S4 P9 104,9

S13

P27 17,63

S5 P10 109,4 P28 19,97

S6 P11 104,9 P29 12,56

S7 P12 22,5 S14 P30 101,2

S8 P13 147 S15 P31 166,8

S9 P14 1,76 S18 P16 160,4

Superficies centrales

S9 P15 1,61

S17

P36 32,41

S15 P32 181,1 P37 190,5

S16

P33 54,24 P38 21,91

P34 19,89 S18 P17 164,65

P35 48,32

Superficies inferiores

S18 P18 198

S21

P43 30,73

S19
P39 44,95 P44 104,9

P40 28,57 P45 5,73

S20
P41 6,37 P46 11,93

P42 10,68
S23

P50 27,72

S22

P47 42,68 P51 11,18

P48 103,2
S24

P52 30,52

P49 11,55 P53 6,26

Basándonos en los valores previamente registrados en la tabla 3.2, se aplicó la

siguiente fórmula para obtener datos en el cálculo de la luminancia media, tanto en

la parte superior, media e inferior.

Lm =
P15 + P32 + P33 + P34 + P35 + P36 + P37 + P38 + P17

9

Lm =
1,61 + 181,1 + 54,24 + 19,89 + 48,32 + 32,41 + 190,5 + 21,91 + 164,65

9
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Lm = 79,40

Además, con respecto a la obtención de la luminancia máxima, se llevó a cabo

la elección del valor más alto entre los puntos de medición en diversas superficies,

tanto en la parte superior, media como inferior.

Lmax = max(P15 + P32 + P33 + P34 + P35 + P36 + P37 + P38 + P17)

Lmax = 190,5

Se exponen en la tabla 3.3 los valores medio y máximos de luminancia calculados

para la sección frontal.

Tabla 3.3: Calculo de luminancia cd/m², vista frontal Papi Pollo [1]

Estimación de luminancia media y máxima

Superficie Lm(cd/m² ) Lmax(cd/m²)

Superior 47,51 166,8

Medio 79,40 190,5

Inferior 42,19 198

Estos valores se aplicaron en el cálculo de la iluminancia en diversas superficies,

utilizando los puntos de medición, mediante la ecuación indicadas en la sección 1.5.

E = L
π

ρ

Reflectancia de la superficie

ρ = 0, 75.

Luminancia de superficie L=5,19.

E = 5, 19
π

0, 75

E = 21,74

En el calculo de la iluminancia en la tabla 3.4, se han tenido en cuenta los

valores de reflectancia que se encuentran en la tabla ??, con el propósito de obtener

y comparar los ĺımites aceptables para los locales comerciales.
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Tabla 3.4: Calculo de iluminancia, vista frontal Papi Pollo [1]

Superficies Superiores

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de su-
perficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de su-
perficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

S1

P1 44,04 Blanco Nuevo 0,88 157,22
S10

P19 47,04 Vidrio 1 147,78

P2 36,64 Blanco Nuevo 0,88 130,80 P20 19,64 Vidrio 1 61,70

P3 48,73 Blanco Nuevo 0,88 173,97

S11

P21 10,77 Vidrio 1 33,83

S2
P4 5,19 Aluminio ma-

te
0,75 21,74 P22 15,16 Vidrio 1 47,63

P5 33,56 Aluminio ma-
te

0,75 140,58 P23 29,58 Vidrio 1 92,93

S3

P6 2,72 Blanco Nuevo 0,88 9,71

S12

P24 18,97 Vidrio 1 59,60

P7 4,01 Blanco Nuevo 0,88 14,32 P25 18,73 Vidrio 1 58,84

P8 12,1 Blanco Nuevo 0,88 43,20 P26 14,25 Vidrio 1 44,77

S4 P9 104,9 Blanco Nuevo 0,88 374,49

S13

P27 17,63 Vidrio 1 55,39

S5 P10 109,4 Blanco Nuevo 0,88 390,56 P28 19,97 Vidrio 1 62,74

S6 P11 104,9 Madera Clara 0,41 803,79 P29 12,56 Vidrio 1 39,46

S7 P12 22,5 Madera Clara 0,41 172,40 S14 P30 101,2 Blanco nuevo 0,88 361,28

S8 P13 106 Madera Clara 0,41 812,22 S15 P31 166,8 Blanco nuevo 0,88 595,47

S9 P14 1,76 Negro 0,03 184,31 S18 P16 160,4 Blanco nuevo 0,88 572,63

Superficies centrales

S9 P15 1,61 Negro 0,03 168,60

S17

P36 32,41 Blanco viejo 0,76 133,97

S15 P32 181,1 Blanco Nuevo 0,88 646,53 P37 190,5 Blanco nuevo 0,88 680,08

S16

P33 54,24 Blanco Nuevo 0,88 193,64 P38 21,91 Blanco viejo 0,76 90,57

P34 19,89 Aluminio ma-
te

0,75 83,32 S18 P17 164,65 Blanco nuevo 0,76 680,61

P35 48,32 Aluminio ma-
te

0,75 202,40

Superficies inferiores

S18 P18 198 Blanco Nuevo 0,88 706,86

S21

P43 30,73 Vidrio 1 96,54

S19
P39 44,95 Vidrio 1 141,21 P44 104,9 Vidrio 1 329,55

P40 28,57 Vidrio 1 89,76 P45 5,73 Vidrio 1 18,00

S20
P41 6,37 Vidrio 1 20,01 P46 11,93 Vidrio 1 37,48

P42 10,68 Vidrio 1 33,55
S23

P50 27,72 Vidrio 1 87,08

S22

P47 42,68 Vidrio 1 134,08 P51 11,18 Vidrio 1 35,12

P48 103,2 Vidrio 1 324,21
S24

P52 30,52 Vidrio 1 95,88

P49 11,55 Vidrio 1 36,29 P53 6,26 Vidrio 1 19,67

Vista izquierda

Como ubicación de medición, se exploraron los mismos puntos en una vista

lateral izquierda del establecimiento con el fin de recopilar datos del dispositivo de

medición al observarlos desde esta perspectiva. Este análisis abarcó 22 superficies y

se llevó a cabo en 47 puntos de medición distribuidos de manera gradual en diversas

áreas, cuyos resultados se detallan en la tabla 3.5.
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Tabla 3.5: Mediciones de luminancia cd/m², vista izquierda Papi Pollo [1]

Superficies Superiores

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

S1

P1 33,1
S9

P15 12,98

P2 33,15 P16 6,04

P3 60,77

S10

P17 12,69

S2
P4 7,21 P18 58,05

P5 24,97 P19 15,37

S3

P6 158

S11

P20 25,05

P7 27,1 P21 14,03

P8 85,58 P22 20,26

S4 P9 45,69
S12

P23 12,84

S5 P10 96,6 P24 10,43

S6 P11 22,72 S13 P25 40,22

S7 P12 81,81 S14 P26 26,04

S8
P13 1,83

P14 0,89

Superficies centrales

S14 P27 32,49 S16 P31 146,2

S15

P28 25,01

S17

P32 28,36

P29 75,39 P33 153,6

P30 21,75 P34 21,5

Superficies inferiores

S18
P35 13,34

S19

P37 85,21

P36 6,48 P38 16,24

S20

P41 17,14 P39 7,01

P42 23,76 P40 24,18

P43 14,36
S22

P46 12,68

S21
P44 77,12 P47 11,4

P45 10,51

Después de recopilar los datos de medición de diversas superficies y puntos es-

pecificados en la tabla 3.5, se procede a calcular tanto la luminancia media como la

máxima en las secciones superior, media e inferior. Estos resultados se presentan en

la tabla 3.6.

Tabla 3.6: Calculo de luminancia cd/m², vista izquierda Papi Pollo [1]

Estimación de luminancia media y máxima

Superficie Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²)

Superior 35,90 158

Medio 63,04 153,6

Inferior 24,57 85,21

Se emplearon las mediciones tomadas en los puntos de medición para llevar a

cabo el cálculo de la iluminancia detallados en la tabla 3.7, tomando en considera-

ción los coeficientes de reflectancia correspondientes a cada área. Estos coeficientes,

desempeñan un papel fundamental en la determinación precisa de la iluminación.
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Tabla 3.7: Calculo iluminancia vista izquierda Papi Pollo [1]

Superficies Superiores

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de su-
perficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de su-
perficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

S1

P1 33,1 Blanco Nuevo 0,88 118,17
S9

P15 12,98 Vidrio 1 40,78

P2 33,15 Blanco Nuevo 0,88 118,35 P16 6,04 Vidrio 1 18,98

P3 60,77 Blanco Nuevo 0,88 216,95

S10

P17 12,69 Vidrio 1 39,87

S2
P4 7,21 Aluminio ma-

te
0,75 30,20 P18 58,05 Vidrio 1 182,37

P5 24,97 Aluminio ma-
te

0,75 104,59 P19 15,37 Vidrio 1 48,29

S3

P6 158 Blanco Nuevo 0,88 564,06

S11

P20 25,05 Vidrio 1 78,70

P7 27,1 Blanco Nuevo 0,88 96,75 P21 14,03 Vidrio 1 44,08

P8 85,58 Blanco Nuevo 0,88 305,52 P22 20,26 Vidrio 1 63,65

S4 P9 45,69 Blanco Nuevo 0,88 163,11
S12

P23 12,84 Vidrio 1 40,34

S5 P10 96,6 Blanco Nuevo 0,88 344,86 P24 10,43 Vidrio 1 32,77

S6 P11 22,72 Madera Clara 0,41 174,09 S13 P25 40,22 Madera clara 0,41 308,18

S7 P12 81,81 Blanco Nuevo 0,88 292,06 S14 P26 26,04 Aluminio mate 0,75 109,08

S8
P13 1,83 Negro 0,03 191,64

P14 0,89 Negro 0,03 93,20

Superficies centrales

S14 P27 32,49 Aluminio ma-
te

0,75 136,09 S16 P31 146,2 Blanco nuevo 0,88 521,93

S15

P28 25,01 Aluminio ma-
te

0,75 104,76

S17

P32 28,36 Blanco viejo 0,76 117,23

P29 75,39 Blanco Nuevo 0,88 269,14 P33 153,6 Blanco nuevo 0,88 548,35

P30 21,75 Aluminio ma-
te

0,75 91,11 P34 21,5 Blanco viejo 0,76 88,87

Superficies inferiores

S18
P35 13,34 Vidrio 1 41,91

S19

P37 85,21 Vidrio 1 267,70

P36 6,48 Vidrio 1 20,36 P38 16,24 Vidrio 1 51,02

S20

P41 17,14 Vidrio 1 53,85 P39 7,01 Vidrio 1 22,02

P42 23,76 Vidrio 1 74,64 P40 24,18 Vidrio 1 75,96

P43 14,36 Vidrio 1 45,11
S22

P46 12,68 Vidrio 1 39,84

S21
P44 77,12 Vidrio 1 242,28 P47 11,4 Vidrio 1 35,81

P45 10,51 Vidrio 1 33,02

Vista derecha

Como punto de referencia para las mediciones, se investigaron los puntos desig-

nados desde una perspectiva lateral derecha del establecimiento con el propósito de

recolectar información. La medición incluyó un total de 20 superficies, con medicio-

nes tomadas en 48 puntos distribuidos de manera progresiva en distintas zonas. Los

resultados se encuentran en la tabla 3.8.

Tesis Grado Electricidad



CAP. 3 49

Tabla 3.8: Mediciones de luminancia cd/m², vista derecha Papi Pollo [1]

Superficies Superiores

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

S1

P1 24,18

S8

P17 19,51

P2 30,92 P18 11,2

P3 50,34 P19 13,34

S2
P4 7,97

S9

P20 30,92

P5 15,18 P21 27,88

S3

P6 4,86 P22 20,8

P7 26,75

S10

P23 16,95

P8 26,31 P24 18,21

S4 P9 33,39 P25 27,1

S5 P10 34,85
S11

P26 108,5

S6 P11 244 P27 100,2

S7
P15 69,01 S14 P12 117,5

P16 56,21

Superficies centrales

S12

P28 101,2

S13

P31 30,42

P29 7,1 P32 128,5

P30 97,98 P33 109,1

S14 P13 127,9

Superficies inferiores

S14 P14 84,4

S17

P38 9,23

S15
P34 25,31 P39 12,34

P35 11,82 P40 32,84

S16
P36 6,87 P41 8,4

P37 7,1
S19

P45 73,55

S18

P42 22,34 P46 14,86

P43 39,26
S20

P47 15,44

P44 24,82 P48 13,33

Una vez recabada la información, se realiza el cálculo de la luminancia promedio y

máxima en las áreas superior, media e inferior. Dichos resultados quedan consignados

en la tabla 3.9.

Tabla 3.9: Calculo de luminancia cd/m², vista derecha Papi Pollo [1]

estimación de luminancia media y máxima

Superficie Lm(cd/m² ) Lmax(cd/m²)

Superior 45,44 244

Medio 86,03 128,5

Inferior 25,12 84,4

Se utilizaron las mediciones capturadas en los puntos de medición para realizar el

cálculo de la iluminancia, como se especifica en la tabla 3.10. Este proceso consideró

los coeficientes de reflectancia asociados a cada área.
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Tabla 3.10: Calculo de iluminancia vista derecha Papi Pollo [1]

Superficies Superiores

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de su-
perficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de su-
perficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

S1

P1 24,18 Blanco nuevo 0,88 86,32

S8

P17 19,51 Vidrio 1 61,29

P2 30,92 Blanco nuevo 0,88 110,38 P18 11,2 Vidrio 1 35,19

P3 50,34 Blanco nuevo 0,88 179,71 P19 13,34 Vidrio 1 41,91

S2
P4 7,97 Aluminio ma-

te
0,75 33,38

S9

P20 30,92 Vidrio 1 97,14

P5 15,18 Aluminio ma-
te

0,75 63,59 P21 27,88 Vidrio 1 87,59

S3

P6 4,86 Blanco nuevo 0,88 17,35 P22 20,8 Vidrio 1 65,35

P7 26,75 Blanco nuevo 0,88 95,50

S10

P23 16,95 Vidrio 1 53,25

P8 26,31 Blanco nuevo 0,88 93,93 P24 18,21 Vidrio 1 57,21

S4 P9 33,39 Madera clara 0,41 255,85 P25 27,1 Vidrio 1 85,14

S5 P10 34,85 Madera clara 0,41 267,04
S11

P26 108,5 Blanco nuevo 0,88 387,34

S6 P11 244 Blanco nuevo 0,88 871,08 P27 100,2 Blanco nuevo 0,88 357,71

S7
P15 69,01 Vidrio 1 216,80 S14 P12 117,5 Blanco nuevo 0,88 419,47

P16 56,21 Vidrio 1 176,59

Superficies centrales

S12

P28 101,2 Blanco nuevo 0,88 361,28

S13

P31 30,42 Blanco viejo 0,76 125,75

P29 7,1 Aluminio ma-
te

0,75 29,74 P32 128,5 Blanco nuevo 0,88 458,74

P30 97,98 Blanco nuevo 0,88 349,79 P33 78 Blanco viejo 0,76 322,43

S14 P13 127,9 Blanco nuevo 0,88 456,60

Superficies inferiores

S14 P14 84,4 Blanco nuevo 0,88 301,31

S17

P38 9,23 Vidrio 1 29,00

S15
P34 25,31 Vidrio 1 79,51 P39 12,34 Vidrio 1 38,77

P35 11,82 Vidrio 1 37,13 P40 32,84 Vidrio 1 103,17

S16
P36 6,87 Vidrio 1 21,58 P41 8,4 Vidrio 1 26,39

P37 7,1 Vidrio 1 22,31
S19

P45 73,55 Vidrio 1 231,06

S18

P42 22,34 Vidrio 1 70,18 P46 14,86 Vidrio 1 46,68

P43 39,26 Vidrio 1 123,34
S20

P47 15,44 Vidrio 1 48,51

P44 24,82 Vidrio 1 77,97 P48 13,33 Vidrio 1 41,88

3.3.2. Asados & Secos El Vecino 1.

El restaurante Asados & Secos El Vecino 1 está ubicado en la Avenida Ricardo

Durán 3-14, frente al Colegio Borja, como se observa en la Figura 3.13. Ofrece a su

distinguida clientela una amplia gama de platos, siendo especialmente destacados

sus deliciosos asados.

Figura 3.12: Asados & Secos El Vecino 1

[1]
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Figura 3.13: Ubicación Asados & Secos El Vecino 1.

El local cuenta con un área interna, pero se destaca especialmente por la mezcla

de luces y un resplandor de iluminación notorio que mejora la apariencia de su

fachada externa. La tabla siguiente proporciona información detallada sobre los tipos

de luminarias y sus especificaciones técnicas presentes en el establecimiento.

Tabla 3.11: Caracteŕısticas técnicas de luminarias en Asados y Secos El Vecino 1 [1]

Item Tipo de lu-
minaria

Nivel de voltaje Potencia Lúmenes Temperatura
de luz

1 Tubo Led T8
de vidrio

AC85-265V 18 W 100 lm 6200 K

2 Tubo Led T8
de vidrio

AC85-265V 18 W 100 lm 7000 K (Verde)

3 Ojo de buey
dirgible

AC110-220V 3 W 100 lm 3200 K

4 Aplique de pa-
red Kawell 6W

110V 6 W 720 lm 3000 K

3.3.2.1. Elección de Superficies y Puntos de medición

Para seleccionar las superficies, se decidió dividir la fachada del establecimien-

to en tres secciones visuales: Frontal, Izquierda y Derecha. Considerando aspectos

como la estructura, la fachada, el material de construcción y otros elementos que

conforman la misma. Cabe recalcar que se seleccionó los mismos puntos de medición

a una distancia de 8 metros,en las diferentes vistas.

Sección visual de la parte frontal

Desde la sección frontal, se seleccionaron 27 superficies, como se observa en la Fi-

gura 3.14, distribuyendo un total de 54 puntos de medición en las áreas mencionadas

anteriormente, indicadas en la Figura 3.15.
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Figura 3.14: Superficies vista frontal seleccionadas en Asados Secos El Vecino 1 [1]

Figura 3.15: Puntos de medición, superficies seleccionadas en Asados Secos El Vecino 1 [1]

Sección visual de la parte izquierda

Desde la sección izquierda, se seleccionaron 29 superficies, como se observa en la

Figura 3.16, distribuyendo un total de 49 puntos de medición en las áreas mencio-

nadas anteriormente, indicadas en la Figura 3.17.

Figura 3.16: Superficies vista izquierda seleccionadas en Asados Secos El Vecino 1 [1]

Tesis Grado Electricidad



CAP. 3 53

Figura 3.17: Puntos de medición, superficies seleccionadas en Asados Secos El Vecino 1 [1]

Sección visual de la parte derecha

Desde la parte derecha, se escogieron 30 superficies, como se observa en la Figura

3.18, distribuyendo un total de 49 puntos de medición en las áreas previamente

mencionadas, indicadas en la Figura 3.19.

Figura 3.18: Superficies vista derecha seleccionadas en Asados Secos El Vecino 1 [1]

Figura 3.19: Puntos de medición, superficies seleccionadas en Asados Secos El Vecino 1 [1]
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3.3.2.2. Medición de los niveles de luminosidad

Vista frontal

Desde la vista frontal, se eligieron 27 superficies, distribuyendo un total de 54

puntos de medición en las áreas previamente mencionadas. Los resultados de la

medición con el luminanćımetro se detallan en la tabla 3.12.

Tabla 3.12: Mediciones de luminancia cd/m², vista frontal Vecino [1].

Superficies Superiores

Superficie Punto Magnitud
de luminan-
cia

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

S1

P1 27,57 S6 P13 79,47

P2 17,78
S7

P14 65,26

P3 36,1 P15 55,53

P4 21,58

S8

P16 33,7

P5 15,53 P17 43,02

S2 P6 119,8 P18 10,54

S3 P7 18,02 S9 P19 194,16

S4

P8 14,58 S10 P20 9,12

P9 10,05
S27

P53 183,4

P10 76,38 P54 156,8

S5
P11 48,55

P12 49,29

Superficies centrales

S11
P21 1,28

S14
S26 111,12

P22 1,47 S27 87,03

S12 P23 138,6

S13
P24 1,45

P25 1,04

Superficies inferiores

S17

P28 116,8

S22

P41 184,7

P29 5,59 P42 88,6

P30 186,1 P43 33,55

P31 5,09 P44 33,55

P32 15,15 P45 22,08

S18 P33 10,67 P46 13,31

S19

P34 4,52
S23

P47 33,67

P35 15,52 P48 48,61

P36 12,34 S24 P49 11,12

P37 8,24
S25

P50 105,9

S20
P38 88,15 P51 51,32

P39 71,63 S26 P52 13,68

S21 P40 11,02
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Después de recopilar los datos, se procede a calcular la luminancia, examinando

tanto el valor promedio como el máximo en las áreas superiores, medias e inferiores.

Estos resultados detallados se registran minuciosamente en la tabla 3.13, proporcio-

nando una visión completa y detallada de la distribución lumı́nica en las diferentes

áreas analizadas.

Este análisis no solo arroja luz sobre los niveles lumı́nicos en cada región es-

pećıfica, sino que también facilita la identificación de posibles patrones o variacio-

nes, permitiendo una interpretación más profunda y significativa de los resultados

obtenidos en el estudio de iluminancia.

Tabla 3.13: Calculo de luminancia cd/m², vista frontal Vecino [1].

estimación de luminancia media y máxima

Superficie Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²)

Superior 58,47 194,16

Medio 48,86 138,6

Inferior 47,64 186,1

En la estimación de la iluminancia, se han tenido en cuenta los valores de reflec-

tancia que se encuentran en la tabla ??, con el propósito de obtener y comparar los

ĺımites aceptables para los locales comerciales. Presentando los valores de iluminan-

cia calculados para la sección de la vista frontal en la tabla 3.14.
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Tabla 3.14: Calculo de iluminancia, vista frontal Vecino [1]

Superficies Superiores

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de su-
perficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de su-
perficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

S1

P1 27,57 Pino 0,48 180,45 S6 P13 79,47 Blanco viejo 0,76 328,50

P2 17,78 Pino 0,48 116,37
S7

P14 65,26 Blanco viejo 0,76 269,76

P3 36,1 Pino 0,48 236,27 P15 55,53 Blanco viejo 0,76 229,54

P4 21,58 Pino 0,48 141,24

S8

P16 33,7 Vidrio 1 105,87

P5 15,53 Pino 0,48 101,64 P17 43,02 Vidrio 1 135,15

S2 P6 119,8 Pino 0,48 784,09 P18 10,54 Vidrio 1 33,11

S3 P7 18,02 Blanco viejo 0,76 74,49 S9 P19 194,16 Blanco viejo 0,76 802,59

S4

P8 14,58 Vidrio 1 45,80 S10 P20 9,12 Pino 0,48 59,69

P9 10,05 Vidrio 1 31,57
S27

P53 183,4 Azul Verde 0,76 758,12

P10 76,38 Vidrio 1 239,95 P54 156,8 Azul Verde 0,76 648,16

S5
P11 48,55 Blanco viejo 0,76 200,69

P12 49,29 Blanco viejo 0,76 203,75

Superficies centrales

S11
P21 1,28 Aluminio ma-

te
0,75 5,36

S13
P24 1,45 Aluminio mate 0,75 6,07

P22 1,47 Aluminio ma-
te

0,75 6,16 P25 1,04 Aluminio mate 0,75 4,36

S12 P23 138,6 Aluminio ma-
te

0,75 580,57
S14

P26 111,12 Blanco nuevo 0,88 396,70

P27 87,03 Blanco nuevo 0,88 310,70

Superficies inferiores

S17

P28 116,8 Blanco viejo 0,76 482,81

S22

P41 184,7 Vidrio 1 580,25

P29 5,59 Blanco viejo 0,76 23,11 P42 88,6 Vidrio 1 278,35

P30 186,1 Blanco viejo 0,76 769,28 P43 33,55 Vidrio 1 105,40

P31 5,09 Blanco viejo 0,76 21,04 P44 33,55 Vidrio 1 105,40

P32 15,15 Blanco viejo 0,76 62,63 P45 22,08 Vidrio 1 69,37

S18 P33 10,67 Pino 0,48 69,83 P46 13,31 Vidrio 1 41,81

S19

P34 4,52 Vidrio 1 14,20
S23

P47 33,67 Blanco viejo 0,76 139,18

P35 15,52 Vidrio 1 48,76 P48 48,61 Blanco viejo 0,76 200,94

P36 12,34 Vidrio 1 38,77 S24 P49 11,12 Blanco viejo 0,76 45,97

P37 8,24 Vidrio 1 25,89
S25

P50 105.9 Blanco nuevo 0,88 3,57

S20
P38 88,15 Blanco viejo 0,76 364,38 P51 51,32 Blanco viejo 0,76 212,14

P39 71,63 Blanco viejo 0,76 296,10 S26 P52 13,68 Vidrio 1 42,98

S21 P40 11,02 Blanco viejo 0,76 45,55

Vista izquierda

En la perspectiva izquierda, se seleccionaron minuciosamente 29 superficies como

puntos de medición, distribuyendo estratégicamente un conjunto de 49 puntos en

las áreas ya especificadas. Los resultados derivados de las mediciones realizadas

mediante el luminanćımetro se encuentran minuciosamente desglosados en la tabla

3.15.

Este enfoque meticuloso en la elección de superficies y la distribución de puntos

de medición proporciona una representación exhaustiva de la luminancia en la vista

izquierda del entorno evaluado.
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Tabla 3.15: Mediciones de luminancia cd/m², vista izquierda Vecino [1]

Superficies Superiores

Superficie Punto Magnitud
de luminan-
cia

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

S1

P1 39,95 S6 P13 34,1

P2 21,02
S7

P17 45,85

P3 18,92 P18 37,42

P4 17,3

S8

P14 14,52

P5 9,34 P15 17,13

S2 P6 33,82 P16 6,64

S3
P7 37,75 S9 P19 33,49

P8 39,66 S10 P20 20,57

S4

P9 98,01 S11 P21 7,24

P10 16,07

P11 147,5

S5 P12 23,57

Superficies centrales

S12
P22 2,01

S15
P25 1,95

P23 1,78 P26 1,15

S13
P27 104,9 S18 P29 53,83

P28 106,42 S29 P49 99,77

S14 P24 161,6

Superficies inferiores

S19 P35 5,95

S24

P30 169,8

S20
P36 211 P31 9,07

P37 3,77 P32 148,8

S21 P38 114,9 P33 121,4

S22
P39 97,59 P34 11,78

P40 14,42 S25 P44 49,23

S23

P41 202,3 S26 P45 12,3

P42 5,05
S27

P46 131,11

P43 11,83 P47 20,77

S28 P48 16,29

Basándonos en los valores previamente registrados en la tabla 3.15, se obtuvo

datos en el calculo de la luminancia media y máxima, tanto en la parte superior,

media e inferior.

Tabla 3.16: Calculo de luminancia cd/m², vista izquierda Vecino [1].

Estimación de luminancia media y máxima

Superficie Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²)

Superior 34,28 147,5

Medio 59,27 161,6

Inferior 71,44 211

La estimación de la iluminancia, se han tenido en cuenta los valores de reflectan-

cia, con el propósito de obtener y comparar los ĺımites aceptables para los locales

comerciales.
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Tabla 3.17: Calculo de iluminancia, vista izquierda Vecino [1].

Superficies Superiores

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de
superficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de
superficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

S1

P1 39,95 Pino 0,48 261,47 S6 P13 34,1 Blanco viejo 0,76 140,96

P2 21,02 Pino 0,48 137,58
S7

P17 45,85 Blanco viejo 0,76 189,53

P3 18,92 Pino 0,48 123,83 P18 37,42 Blanco viejo 0,76 154,68

P4 17,3 Pino 0,48 113,23

S8

P14 14,52 Vidrio 1 45,62

P5 9,34 Pino 0,48 61,13 P15 17,13 Vidrio 1 53,82

S2 P6 33,82 Blanco viejo 0,76 139,80 P16 6,64 Vidrio 1 20,86

S3
P7 37,75 Blanco viejo 0,76 156,05 S9 P19 33,49 Blanco viejo 0,76 138,44

P8 39,66 Blanco viejo 0,76 163,94 S10 P20 20,57 Blanco viejo 0,76 85,03

S4

P9 98,01 Vidrio 1 307,91 S11 P21 7,24 Pino 0,48 47,39

P10 16,07 Vidrio 1 50,49

P11 147,5 Vidrio 1 463,38

S5 P12 23,57 Blanco viejo 0,76 97,43

Superficies centrales

S12
P22 2,01 Aluminio

mate
0,75 8,42

S15
P25 1,95 Aluminio

mate
0,75 8,17

P23 1,78 Aluminio
mate

0,75 7,46 P26 1,15 Aluminio
mate

0,75 4,82

S13
P27 104,9 Blanco nue-

vo
0,88 374,49 S18 P29 53,83 Blanco nue-

vo
0,88 192,17

P28 106,42 Blanco nue-
vo

0,88 379,92 S29 P49 99,77 Azul verde 0,76 412,42

S14 P24 161,6 Aluminio
mate

0,75 676,91

Superficies inferiores

S19 P35 5,95 Vidrio 1 18,69

S24

P30 169,8 Blanco viejo 0,76 701,9

S20
P36 211 Vidrio 1 662,88 P31 9,07 Blanco viejo 0,76 37,49

P37 3,77 Vidrio 1 11,84 P32 148,8 Blanco viejo 0.76 615,09

S21 P38 114,9 Blanco viejo 0,76 474,96 P33 121,4 Blanco viejo 0,76 501,83

S22
P39 97,59 Vidrio 1 306,59 P34 11,78 Blanco viejo 0,76 48,69

P40 14,42 Vidrio 1 45,30 S25 P44 49,23 Blanco viejo 0,76 203,50

S23

P41 202,3 Vidrio 1 635,54 S26 P45 12,3 Blanco viejo 0,76 50,84

P42 5,05 Vidrio 1 15,87
S27

P46 131,11 Blanco nue-
vo

0,88 468,06

P43 11,83 Vidrio 1 37,17 P47 20,77 Blanco viejo 0,76 85,86

S28 P48 16,29 Vidrio 1 51,18

Vista Derecha

Desde la vista derecha, se eligieron 30 superficies, distribuyendo un total de 49

puntos de medición en las áreas previamente mencionadas. Los resultados de la

medición con el luminanćımetro se detallan en la tabla 3.18
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Tabla 3.18: Mediciones de luminancia cd/m², vista derecha Vecino [1]

Superficies Superiores

Superficie Punto Magnitud
de luminan-
cia

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

S1

P1 13,23 S7 P13 159

P2 4,12 S8 P14 47,99

P3 16,73
S9

P15 12,39

P4 2,43 P16 122,2

P5 21,26 S10 P17 122,2

S2 P6 35,17 S11 P18 22,65

S3 P7 16,72
S12

P20 13,55

S4
P8 27,07 P21 20,01

P9 27,77 S13 P19 14,83

S5
P10 9,88

S30
P48 308,7

P11 12,38 P49 233,6

S6 P12 33,67

Superficies centrales

S14
P22 4,9 S17 P27 1,15

P23 1,78 S18 P28 202,9

S15 P24 155,7
S19

P29 237,2

S16
P25 1,7 P30 255,7

P26 1,52

Superficies inferiores

S20 P31 42,8

S26

P36 11,77

S22
P32 4,58 P37 95,26

P33 2,38 P38 30,45

S23

P40 13,22 P39 55,69

P41 5 S27 P44 24,37

P42 98,1 S28 P45 95,8

P43 5,08
S29

P46 116,3

S24 P34 24 P47 222,4

S25 P35 116,3

Basándonos en los valores previamente registrados en la tabla 3.18, se obtuvo

datos en el cálculo de la luminancia media y máxima, tanto en la parte superior,

media e inferior.

Tabla 3.19: Calculo de luminancia cd/m², vista derecha Vecino [1].

Estimación de luminancia media y máxima

Superficie Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²)

Superior 56,42 308,7

Medio 95,84 255,7

Inferior 56,68 222,4

La estimación de la iluminancia en la tabla 3.20, se han tenido en cuenta los

valores de reflectancia, con el propósito de obtener y comparar los ĺımites aceptables

para los locales comerciales.

Tesis Grado Electricidad



CAP. 3 60

Tabla 3.20: Calculo de iluminancia, vista derecha Vecino [1]

Superficies Superiores

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de
superficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de
superficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

S1

P1 13,23 Pino 0,48 86,59 S7 P13 159 Blanco viejo 0,76 657,25

P2 4,12 Pino 0,48 26,97 S8 P14 47,99 Blanco viejo 0,76 198,38

P3 16,73 Pino 0,48 109,50
S9

P15 12,39 Vidrio 1 38,92

P4 2,43 Pino 0,48 15,90 P16 12,22 Vidrio 1 38,39

P5 21,26 Pino 0,48 139,15 S10 P17 22,42 Blanco viejo 0,76 92,68

S2 P6 35,17 Pino 0,48 230,19 S11 P18 65,22 Blanco viejo 0,76 269,60

S3 P7 16,72 Blanco viejo 0,76 69,12
S12

P20 13,55 Pino 0,48 88,68

S4
P8 27,07 Blanco viejo 0,76 111,90 P21 20,01 Pino 0,48 130,97

P9 27,77 Blanco viejo 0,76 114,79 S13 P19 14,83 Blanco viejo 0,76 61,30

S5
P10 9,88 Vidrio 1 31,04

S30
P48 108,36 Azul verde 0,76 447,92

P11 12,38 Vidrio 1 38,89 P49 159,48 Azul verde 0,76 659,24

S6 P12 33,67 Blanco viejo 0,76 139,18

Superficies centrales

S14
P22 4,9 Aluminio

mate
0,75 20,53 S17 P27 1,15 Aluminio

mate
0,75 4,82

P23 1,78 Aluminio
mate

0,75 7,46 S18 P28 202,9 Blanco nue-
vo

0,88 724,35

S15 P24 105,7 Aluminio
mate

0,75 442,76
S19

P29 237,2 Blanco nue-
vo

0,88 846,80

S16
P25 1,7 Aluminio

mate
0,75 7,12 P30 255,7 Blanco nue-

vo
0,88 912,85

P26 1,52 Aluminio
mate

0,75 6,37

Superficies inferiores

S20 P31 42,8 Pino 0,48 280,13

S26

P36 11,77 Vidrio 1 36,98

S22
P32 4,58 Vidrio 1 14,39 P37 95,26 Vidrio 1 299,27

P33 2,38 Vidrio 1 7,48 P38 30,45 Vidrio 1 95,66

S23

P40 13,22 Blanco viejo 0,76 54,65 P39 55,69 Vidrio 1 174,96

P41 5 Blanco viejo 0,76 20,67 S27 P44 24,37 Blanco viejo 0,76 100,74

P42 98,1 Blanco viejo 0,76 405,51 S28 P45 95,8 Blanco viejo 0,76 396,01

P43 5,08 Blanco viejo 0,76 21,00
S29

P46 116,3 Blanco nue-
vo

0,88 415,19

S24 P34 24 Blanco viejo 0,76 99,21 P47 222,4 Blanco nue-
vo

0,88 793,97

S25 P35 116,3 Blanco viejo 0,76 480,75

3.4. Miradores

3.4.1. Mirador tuŕıstico de la parroquia Turi.

El Mirador de Turi 3.20, conocido como Balcón de Cuenca, es un destacado punto

panorámico ubicado en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Después de su más reciente

renovación, fue oficialmente inaugurada el 30 de septiembre de 2022. Este mirador

se encuentra situado en la Av. mirador de Turi como se observa en la Figura 3.21.
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Figura 3.20: Mirador Turi

[1]

Figura 3.21: Ubicación Mirador Turi

Desde este mirador, se ofrece a los visitantes una vista impresionante y comple-

ta de la ciudad y sus alrededores. Se han realizado mejoras en la infraestructura

y servicios del mirador con el objetivo de ofrecer una experiencia mejorada a los

visitantes.

En la tabla 3.21, se especifican las luminarias que tienen mayor importancia o

influencia en el mirador.
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Tabla 3.21: Tabla luminarias Mirador Turi [1].

Item Tipo de luminaria Nivel de voltaje Potencia Lúmenes Temperatura de
luz

1 Panel led empotrable filo blanco redon-
do

AC 110-220V IP40 24 W 1650 3000 K

2 Tira Led RGB DC 12V 48 850 RGB

3 Reflector Led AC 100-277V IP67 400 W 150 lm 4500 K

4 Focos led tipo vintage AC 110-130V 3 W 150 lm 1800 K

5 Luminaria Led Alumbrado Publico AC120 - 277V IP66 75 W 3400 lm 4500 K

6 Luminaria Led Alumbrado Publico AC 120 - 277V IP66 139 W 3400 lm 4500 K

7 Luminaria Led Para piso AC 230V IP67 9 W 100 lm 4500 K

8 Foco led AC 100-240V 9 W 800 lm 6500 K

9 Foco led AC 120V 9 W 800 lm 3000 K

10 Tira Led RGB DC 12V 48 W 850 lm RGB

11 Focos led tipo vintage AC 110-130V 7 W 600 lm 2100 K

3.4.1.1. Elección de superficies y puntos de medición

En la selección de puntos de medición y superficies en esta extensa área, se optó

por abordar varios puntos a lo largo del mirador, dividiendo el mirador en secciones,

en el que se fragmentó en áreas distintas: izquierda, central y derecha, indicadas en

la figura 3.22. Esta decisión se tomó con el objetivo de garantizar una cobertura

integral de todo el sector, permitiendo la medición eficaz de los niveles lumı́nicos.

Esta información se recopilará posteriormente para su análisis y cálculo detallado.

Figura 3.22: Puntos de medición en el mirador de Turi [1]
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Vista central

Figura 3.23: Vista central, Puntos de medición en el mirador de Turi [1]

En la perspectiva central, se describe la existencia de la Iglesia Católica Nuestra

Señora de La Merced y la sección de la terraza del mirador. Se establecieron 9 puntos

de medición distribuidos en la parte superior, media e inferior de esta vista, tal como

se detalla en la tabla 3.22.

Tabla 3.22: Mediciones de luminancia cd/m², vista central Mirador Turi [1]

Puntos superiores

Puntos Magnitud de luminancia

P8 5,5

P9 31,45

P10 39,83

Puntos medios

Puntos Magnitud de luminancia

P11 38,27

P12 45,87

P13 41,31

Puntos inferiores

Puntos Magnitud de luminancia

P14 284,37

P15 144,72

P16 44,22

Con base en los valores previamente consignados en la tabla, se han obtenido

datos en el cálculo de la luminancia media y máxima en las secciones superior, media

e inferior, detallados en la tabla 3.23.
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Tabla 3.23: Calculo de luminancia cd/m², vista frontal mirador Turi [1]

Estimación de luminancia media y máxima

Superficie Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²)

Superior 25,59 39,83

Media 41,82 45,87

Inferior 157,77 284,37

En la tabla 3.24, la estimación de la iluminancia ha considerado los valores de

reflectancia con el objetivo de determinar y comparar los ĺımites aceptables para el

mirador.

Tabla 3.24: Calculo de iluminancia, vista frontal Mirador Turi [1]

Superficies Superiores

Punto Magnitud de
luminancia

Tipo de super-
ficie

Coeficiente
de reflexión

Iluminancia
(lux)

P8 5,5 Blanco Nuevo 0,88 19,63

P9 31,45 Blanco Nuevo 0,88 112,28

P10 39,83 Blanco Nuevo 0,88 142,19

Superficies Medias

P11 38,27 Blanco Nuevo 0,88 136,62

P12 45,87 Blanco Nuevo 0,88 163,76

P13 41,31 Blanco Nuevo 0,88 147,48

Superficies Inferiores

P14 284,37 Blanco Nuevo 0,88 1015,20

P15 144,72 Blanco Nuevo 0,88 516,65

P16 44,22 Madera Clara 0,41 338,83

Vista izquierda

Figura 3.24: Vista izquierda, Puntos de medición en el mirador de Turi [1]

En la vista izquierda del Mirador de Turi, se resaltan las ubicaciones de los res-

taurantes ROSSINI BY El EMBRUJO DE JAÉN y Romeo & Julieta, que ejercen la

mayor influencia en las tomas de mediciones. Se han dispuesto 7 puntos de medición
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en distintas zonas, abarcando la parte superior, media e inferior de esta perspectiva,

según se detalla en la tabla 3.25.

Tabla 3.25: Mediciones de luminancia cd/m², vista izquierda Mirador Turi [1]

PUNTOS SUPERIOR

Puntos Magnitud de luminancia

P1 8,2

P2 19,39

P3 22,04

PUNTOS MEDIOS

Puntos Magnitud de luminancia

P4 198,8

PUNTOS INFERIOR

Puntos Magnitud de luminancia

P5 13,19

P6 48,7

P7 62,63

A partir de los valores previamente registrados en la tabla de mediciones, se

han generado datos en la evaluación de la luminancia media y máxima en las áreas

superior, media e inferior, los cuales se encuentran detallados en la misma tabla.3.26.

Tabla 3.26: Calculo de luminancia cd/m², vista izquierda mirador Turi [1]

Estimación de luminancia media y máxima

Superficie Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²)

Superior 16,54 22,04

Medio 198,80 198,80

Inferior 41,51 62,63

En la tabla 3.27, la evaluación de la iluminancia se ha realizado considerando

los valores de reflectancia, con el fin de definir y contrastar los ĺımites aceptables

correspondientes al mirador.

Tabla 3.27: Calculo de iluminancia, vista izquierda Mirador Turi [1]

Superficies Superiores

Punto Magnitud de
luminancia

Tipo de super-
ficie

Coeficiente
de reflexión

Iluminancia
(lux)

P1 8,2 Vidrio 1 25,76

P2 19,39 Vidrio 1 60,92

P3 22,04 Vidrio 1 69,24

Superficies Medias

P4 198,8 Aluminio mate 0,75 832,73

Superficies Inferiores

P5 13,19 Vidrio 1 41,44

P6 48,7 Vidrio 1 153,00

P7 62,63 Vidrio 1 196,76
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Vista Derecha

Figura 3.25: Vista derecha, Puntos de medición en el mirador de Turi [1]

En la perspectiva derecha del Mirador de Turi, se destaca la estructura adya-

cente a la Iglesia Católica Nuestra Señora de La Merced, la cual alberga diversos

establecimientos, entre ellos los restaurantes: El Farol Bistró Lounge, Balcón Mor-

laco y Hugos Grill Master, que tienen un impacto significativo en las mediciones. Se

han establecido 8 puntos de medición en distintas áreas, cubriendo tanto la parte

superior como la media e inferior de esta vista, como se especifica en detalle en la

tabla 3.28.

Tabla 3.28: Mediciones de luminancia cd/m², vista derecha Mirador Turi [1]

PUNTOS SUPERIOR

Puntos Magnitud de luminancia

P17 116,85

P18 63,64

PUNTOS MEDIOS

Puntos Magnitud de luminancia

P19 120,7

P20 104,09

PUNTOS INFERIOR

Puntos Magnitud de luminancia

P21 75,84

P22 106,04

P23 6,52

P24 17,67

Basándonos en los datos previamente consignados en la tabla de mediciones, se

han obtenido resultados en la evaluación de la luminancia media y máxima en las

secciones superior, media e inferior, los cuales están detallados en la tabla 3.29.
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Tabla 3.29: Calculo de luminancia cd/m², vista derecha mirador Turi [1]

Estimación de luminancia media y máxima

Superficie Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²)

Superior 90,25 116,85

Medio 112,40 120,70

Inferior 51,52 106,04

En la tabla 3.30, la estimación de la iluminancia se llevó a cabo al tener en

cuenta los valores de reflectancia, con el propósito de establecer y comparar los

ĺımites aceptables para el mirador.

Tabla 3.30: Calculo de iluminancia, vista izquierda Mirador Turi [1]

Superficies Superiores

Punto Magnitud de
luminancia

Tipo de super-
ficie

Coeficiente
de reflexión

Iluminancia
(lux)

P17 116,85 Madera Clara 0,41 895,35

P18 63,64 Vidrio 1 199,93

Superficies Medias

P19 120,7 Vidrio 1 379,19

P20 104,09 Vidrio 1 327,01

Superficies Inferiores

P21 75,84 Vidrio 1 238,26

P22 106,04 Vidrio 1 333,13

P23 6,52 Ladrillo Claro 0,35 58,52

P24 17,67 Ladrillo Claro 0,35 158,61

3.5. Bares

3.5.1. Zoobriedad Café Bar

El Café Bar Zoobriedad se encuentra en la intersección de Puente del Cente-

nario y Bajada del Padrón, según se muestra en la Figura 3.27. Proporciona una

experiencia singular al combinar la cultura del café con la atmósfera relajada de

un bar. Se destaca por su ambiente acogedor y ofrece una amplia variedad de cafés

de alta calidad, bebidas alcohólicas y diversos platillos que incluyen hamburguesas,

sándwich, entre otros.
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Figura 3.26: Zoobriedad Café Bar

[1]

Figura 3.27: Ubicación Zoobriedad Café Bar

El establecimiento dispone de un espacio interior, pero se distingue por la com-

binación de luces y un brillo luminoso, aśı como por detalles y balcones que son

notables mejorando la apariencia de su fachada exterior.

En cuanto a las luminarias, la tabla que sigue presenta información detallada

sobre los diversos tipos y sus especificaciones técnicas que se encuentran en el lugar.
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Tabla 3.31: Caracteŕısticas técnicas de luminarias Zoobriedad Café Bar [1].

Item Tipo de lumina-
ria

Nivel de volta-
je

Potencia Lúmenes Temperatura de
luz

1 Panel led empotra-
ble filo blanco re-
dondo

AC 90-265V
IP44

18 W 100 lm 3200 K

2 Panel led empotra-
ble filo blanco cua-
drado

AC 90-265V
IP44

24 W 100 lm 3200 K

3 Panel led empotra-
ble filo blanco cua-
drado

AC 90-265V
IP44

6 W 100 lm 3200 K

4 Aplique de exterior
bidireccional

AC 85-265V
IP65

6 W 90 lm 3000 K

5 Spot empotrable AC 100-240V
IP20

7 W 100 lm 3200 K

6 Modulo 2835 AC 110V 2 W 100 lm 6200 K

7 Ojo de buey AC 110 IP20 3 W 100 lm 3500 K

8 Foco de piso RGB AC 85-265V
IP65

6 W 100 lm RGB

9 Par led 36 leds AC 90-240V 3 W 90 lm RGB

10 Reflector apple
SMD

AC 110-220 V
IP66

100 W 100 lm 3200 K

11 Reflector apple
SMD

AC 110-220 V
IP66

100 W 100 lm 6200 K

12 Reflector apple
SMD

AC 110-220 V
IP66

50 W 100 lm 3200 K

13 Lampara candela-
bro colgante

- - - 3200 K

3.5.1.1. Elección de Superficies y Puntos de medición

Para la selección de las áreas particulares, se decidió dividir la fachada del esta-

blecimiento en tres secciones visuales: frontal, izquierda y derecha. Esta decisión se

fundamentó en la evaluación de aspectos como la estructura, la fachada, el material

de construcción y otros elementos que la componen. Es importante destacar que se

eligieron los mismos puntos de medición a una distancia constante de 8 metros

en diversas perspectivas, con el fin de tener en cuenta los valores en los diferentes

ángulos utilizados.

Sección visual de la parte Frontal

Desde la fachada frontal, se seleccionaron 18 superficies, como se observa en la Fi-

gura 3.28, distribuyendo un total de 48 puntos de medición en las áreas mencionadas

en la Figura 3.29.
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Figura 3.28: Superficies vista frontal seleccionadas en Zoobriedad Café Bar [1]

Figura 3.29: Puntos de medición en las superficies seleccionadas en Zoobriedad Café Bar [1]

Sección visual de la parte Derecha

Desde la fachada lateral derecha, se seleccionaron 14 superficies, como se observa

en la Figura 3.30, distribuyendo un total de 43 puntos de medición en las áreas

mencionadas en la Figura 3.31.

Figura 3.30: Superficies vista lateral derecha seleccionadas en Zoobriedad Café Bar [1]
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Figura 3.31: Puntos de medición en las superficies seleccionadas en Zoobriedad Café Bar [1]

Sección visual de la parte Izquierda

Desde la fachada lateral izquierda, se seleccionaron 14 superficies, como se obser-

va en la Figura 3.32, distribuyendo un total de 46 puntos de medición en las áreas

mencionadas en la Figura 3.33.

Figura 3.32: Superficies vista lateral izquierda seleccionadas en Zoobriedad Café Bar [1]

Figura 3.33: Puntos de medición en las superficies seleccionadas en Zoobriedad Café Bar [1]
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3.5.1.2. Medición de los niveles de luminosidad

Vista frontal

Se optó por seleccionar cuidadosamente 18 superficies a lo largo de la fachada

frontal, estableciendo aśı una red estratégica de 48 puntos de medición en las áreas

previamente mencionadas. Los resultados detallados de estas mediciones se presen-

tan con minuciosidad en la tabla 3.32, proporcionando una visión completa y precisa

de las evaluaciones realizadas en cada una de las superficies seleccionadas.

Tabla 3.32: Mediciones de luminancia cd/m², vista frontal Zoobriedad [1]

Superficies Superiores

Superficie Punto Magnitud
de luminan-
cia

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

S1

P1 19,23

S2

P9 20,67

P2 46,59 P10 5,24

P3 28,43 P11 3,72

P4 54,47
S17

P12 6,52

P5 73,42 P13 2,28

P6 5,64

P7 10,54

P8 3,28

Superficies centrales

S3
P14 18,42 S8 P27 54,2

P15 153,12
S10

P30 4,04

S4
P16 5,8 P31 7,38

P17 6,85

Superficies inferiores

S5
P18 7,16

S12
P36 0,45

P19 12,63 P37 1,07

S6

P20 1,72

S13

P38 2,03

P21 0,34 P39 14,25

P22 3,49 P40 1,43

P23 0,56 P41 17,71

S7

P24 1,98

S14

P44 8,83

P25 43,49 P45 4,09

P26 10,74 P46 1,62

S9
P28 7,97 P47 6,15

P29 3,22 S15 P48 6,52

S11

P32 0,88 S16 P42 6,52

P33 40,86 S18 P43 15,4

P34 2,26

P35 3,33

Con base en los valores de medición realizados en dirección al bar, se llevó a cabo

el cálculo de la luminancia media y máxima en las zonas superior, media e inferior

de dicho establecimiento, se detalla en la tabla 3.33.
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Tabla 3.33: Calculo de luminancia cd/m², vista frontal Zoobriedad [1]

Estimación de luminancia media y máxima

Superficie Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²)

Superior 21,54 73,42

Medio 35,69 153,12

Inferior 8,40 43,49

Con el fin de llevar a cabo un análisis detallado, se procede a estimar la ilumi-

nancia detallada en la tabla 3.34, teniendo en cuenta los valores de reflectancia. El

objetivo es obtener y comparar los ĺımites aceptables para los locales comerciales.

Tabla 3.34: Calculo de iluminancia, vista frontal Zoobriedad [1]

Superficies Superiores

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de su-
perficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de su-
perficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

S1

P1 19,23 Madera clara 0,41 147,35

S2

P9 20,67 Madera clara 0,41 158,38

P2 46,59 Madera clara 0,41 356,99 P10 5,24 Blanco viejo 0,76 21,66

P3 28,43 Blanco viejo 0,76 117,52 P11 3,72 Madera clara 0,41 28,50

P4 54,47 Blanco viejo 0,76 225,16
S17

P12 6,52 Blanco viejo 0,76 26,95

P5 73,42 Blanco viejo 0,76 303,49 P13 2,28 Madera clara 0,41 17,47

P6 5,64 Blanco viejo 0,76 23,31

P7 10,54 Blanco viejo 0,76 43,57

P8 3,28 Blanco viejo 0,76 13,56

Superficies centrales

S3
P14 18,42 Blanco viejo 0,76 76,14 S8 P27 54,2 Blanco nuevo 0,88 193,49

P15 153,12 Blanco viejo 0,76 632,95
S10

P30 4,04 Madera clara 0,41 30,96

S4
P16 5,8 Blanco viejo 0,76 23,98 P31 7,38 Madera clara 0,41 56,55

P17 6,85 vegetación 0,25 86,08

Superficies inferiores

S5
P18 7,16 Cantera clara 0,18 124,97

S12
P36 0,45 Vidrio 1 1,41

P19 8,12 Cantera clara 0,18 141,72 P37 1,07 Vidrio 1 3,36

S6

P20 1,72 Blanco viejo 0,76 7,11

S13

P38 2,03 Vidrio 1 6,38

P21 0,34 Negro 0,03 35,60 P39 14,25 Vidrio 1 44,77

P22 3,49 Cemento 0,27 40,61 P40 1,43 Vidrio 1 4,49

P23 0,56 Ladrillo claro 0,35 5,03 P41 17,71 Vidrio 1 55,64

S7

P24 1,98 vegetación 0,25 24,88

S14

P44 8,83 Vidrio 1 27,74

P25 43,49 Blanco nuevo 0,88 155,26 P45 4,09 Vidrio 1 12,85

P26 10,74 Cantera clara 0,18 187,45 P46 1,62 Vidrio 1 5,09

S9
P28 7,97 Vidrio 1 25,04 P47 6,15 Vidrio 1 19,32

P29 3,22 Vidrio 1 10,12 S15 P48 6,52 Cantera clara 0,18 113,80

S11

P32 0,88 Negro 0,03 92,15 S16 P42 6,52 Cantera clara 0,18 113,80

P33 40,86 Azul verde 0,76 168,90 S18 P43 15,4 Blanco nuevo 0,88 54,98

P34 2,26 Aluminio mate 0,75 9,47

P35 3,33 Ladrillo claro 0,35 29,89

Vista derecha

Se optó por elegir con precisión 14 superficies a lo largo de la parte frontal,

estableciendo aśı un total de 48 puntos de medición en las áreas mencionadas an-

teriormente. Los resultados detallados de estas mediciones se presentan en la tabla

3.35, ofreciendo una descripción completa y precisa de las evaluaciones llevadas a

cabo en cada una de las superficies seleccionadas.
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Tabla 3.35: Mediciones de luminancia cd/m², vista derecha Zoobriedad [1]

Superficies Superiores

Superficie Punto Magnitud
de luminan-
cia

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

S1
P15 7,8

S4

P1 20,43

P16 3,79 P2 57,61

S2

P9 28,65 P3 27,56

P10 3,07 P4 53,85

P11 0,89 P5 63,16

P12 6,36 P6 5,46

P13 4,93 P7 6,44

P14 4,86 P8 6,03

Superficies centrales

S3
P17 1,97 S8 P29 1,61

P18 33,69 S9 P31 14,31

S5

P23 2,28
S10

P32 21,56

P24 51 P33 22,93

P25 12,21

Superficies inferiores

S6

P19 5,92
S12

P36 6,87

P20 6,5 P37 4,52

P21 4,93

S13

P38 15,31

P22 2,26 P39 5,78

S7

P26 1,95 P40 5,86

P27 41,1

S14

P41 18,78

P28 8,9 P42 3,54

S8 P30 2,68 P43 5,35

S11
P34 1,9

P35 3,7

Se llevó a cabo el cálculo de la luminancia media y máxima en las zonas superior,

media e inferior de dicho establecimiento, detallada en la tabla 3.36.

Tabla 3.36: Calculo de luminancia cd/m², vista derecha Zoobriedad [1]

Estimación de luminancia media y máxima

Superficie Lm(cd/m² ) Lmax(cd/m²)

Superior 18,81 63,16

Medio 17,95 51

Inferior 8,10 41,1

Con el fin de llevar a cabo un análisis detallado, se procede a estimar la ilumi-

nancia, indicado en la tabla 3.37, teniendo en cuenta los valores de reflectancia.
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Tabla 3.37: Calculo de iluminancia, vista derecha Zoobriedad [1]

Superficies Superiores

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de su-
perficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de su-
perficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

S1
P15 7,8 Blanco viejo 0,76 32,24

S4

P1 20,43 Madera clara 0,41 156,54

P16 3,79 Madera clara 0,41 29,04 P2 57,61 Madera clara 0,41 441,43

S2

P9 28,65 Blanco viejo 0,76 118,43 P3 27,56 Blanco viejo 0,76 113,92

P10 3,07 Madera clara 0,41 23,52 P4 53,85 Blanco viejo 0,76 222,60

P11 0,89 Madera clara 0,41 6,82 P5 63,16 Blanco viejo 0,76 261,08

P12 6,36 Blanco viejo 0,76 26,29 P6 5,46 Blanco viejo 0,76 22,57

P13 4,93 Madera clara 0,41 37,78 P7 6,44 Blanco viejo 0,76 26,62

P14 4,86 Madera clara 0,41 37,24 P8 6,03 Blanco viejo 0,76 24,93

Superficies centrales

S3
P17 1,97 Blanco viejo 0,76 8,14 S8 P29 1,61 Blanco nuevo 0,88 5,75

P18 33,69 Blanco viejo 1,76 60,14 S9 P31 14,31 Blanco viejo 0,76 59,15

S5

P23 2,28 Blanco viejo 0,76 9,42
S10

P32 21,56 Madera clara 0,41 165,20

P24 51 Blanco viejo 0,76 210,82 P33 22,93 Madera clara 0,41 175,70

P25 12,21 vegetación 0,25 153,44

Superficies inferiores

S6

P19 5,92 Cantera clara 0,18 103,32
S12

P36 6,87 Vidrio 1 21,58

P20 6,5 Cantera clara 0,18 113,45 P37 4,52 Cantera clara 0,18 78,89

P21 4,93 Aluminio mate 0,75 20,65

S13

P38 15,31 Blanco nuevo 1 48,10

P22 2,26 Aluminio mate 0,75 9,47 P39 5,78 Vidrio 1 18,16

S7

P26 1,95 Vegetación 0,25 24,50 P40 5,86 Cantera clara 0,18 102,28

P27 41,1 Blanco nuevo 0,88 146,73

S14

P41 18,78 vegetación 0,25 236,00

P28 8,9 Cantera clara 0,18 155,33 P42 3,54 Vidrio 1 11,12

S8 P30 2,68 Vidrio 1 8,42 P43 5,35 Cantera clara 0,18 93,38

S11
P34 1,9 Vegetación 0,25 23,88

P35 3,7 Ladrillo claro 0,35 33,21

Vista izquierda

Se han seleccionado meticulosamente 14 superficies situadas en la sección izquier-

da, donde se dispusieron un total de 46 puntos de medición en las áreas previamente

mencionadas. Los detalles exhaustivos de las mediciones se encuentran detallados en

la tabla 3.38, proporcionando información completa sobre las evaluaciones realizadas

en cada una de las superficies seleccionadas.
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Tabla 3.38: Mediciones de luminancia cd/m², vista izquierda Zoobriedad [1]

Superficies Superiores

Superficie Punto Magnitud
de luminan-
cia

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

S13

P1 26,38

S13

P6 6,93

P2 72,49 P7 8,1

P3 36,73 P8 7,25

P4 64,96 S12 P46 2,14

P5 71,34 S14 P9 174,7

Superficies centrales

S3 P31 32,64 S10 P23 54,98

S4 P28 18,01
S11

P21 5,59

S9
P19 6,71 P22 2,31

P20 6,82

Superficies inferiores

S1

P43 8,9

S3

P32 32,64

P44 7,17 P33 9,93

P45 1,78 P34 10,27

S2

P37 10,84 P35 16,05

P38 7,64 P36 8,18

P39 9,84
S6

P17 5,91

P40 2,72 P18 4,85

P41 10,73

S7

P14 1,54

P42 8,05 P15 62,36

S4
P29 6,57 P16 9,08

P30 5,97

S8

P10 2,16

S5

P24 73,98 P11 1,01

P25 8,43 P12 2,04

P26 13,02 P13 1,75

P27 13,54

Basándonos en las mediciones tomadas hacia la bar, se efectuó el cálculo de la

luminancia media y máxima en las secciones superior, media e inferior de dicho

establecimiento, indicadas en la tabla 3.39.

Tabla 3.39: Calculo de luminancia cd/m², vista izquierda Zoobriedad [1]

Estimación de luminancia media y máxima

Superficie Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²)

Superior 47,10 174,7

Medio 18,15 54,98

Inferior 12,31 73,98

Con el objetivo de llevar a cabo un análisis detallado, se procede a calcular la

iluminancia, presentados en la tabla 3.40, tomando en consideración los valores de

reflectancia pertinentes.

Tesis Grado Electricidad



CAP. 3 77

Tabla 3.40: Cálculo de iluminancia, vista izquierda Zoobriedad [1]

Superficies Superiores

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de su-
perficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de su-
perficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

S13

P1 26,38 Blanco viejo 0,76 109,05

S13

P6 6,93 Blanco viejo 0,76 28,65

P2 34,15 Madera clara 0,41 261,67 P7 8,1 Blanco viejo 0,76 33,48

P3 36,73 Madera clara 0,41 281,44 P8 7,25 Blanco viejo 0,76 29,97

P4 64,96 Blanco viejo 0,76 268,52 S12 P46 2,14 Blanco viejo 0,76 8,85

P5 71,34 Blanco viejo 0,76 294,90 S14 P9 118 Blanco viejo 0,76 487,77

Superficies centrales

S3 P31 32,64 Vidrio 1 102,54 S10 P23 54,98 Vidrio 1 172,72

S4 P28 18,01 Vidrio 1 56,58
S11

P21 5,59 Madera oscura 0,2 87,81

S9
P19 6,71 Vidrio 1 21,08 P22 2,31 Madera oscura 0,2 36,29

P20 6,82 Madera clara 0,41 52,26

Superficies inferiores

S1

P43 8,9 Vidrio 1 27,96

S3

P32 32,64 Vidrio 1 102,54

P44 7,17 Vidrio 1 22,53 P33 9,93 Cantera clara 0,18 173,31

P45 1,78 Vidrio 1 5,59 P34 10,27 Vidrio 1 32,26

S2

P37 10,84 Vidrio 1 34,05 P35 16,05 Vidrio 1 50,42

P38 7,64 Vidrio 1 24,00 P36 8,18 Cantera clara 0,18 142,77

P39 9,84 Cantera clara 0,18 171,74
S6

P17 5,91 Cantera clara 0,18 103,15

P40 2,72 Vidrio 1 8,55 P18 4,85 Cantera clara 0,18 84,65

P41 10,73 Vidrio 1 33,71

S7

P14 1,54 vegetación 0,25 19,35

P42 8,05 Cantera clara 0,18 140,50 P15 62,36 Blanco nuevo 0,88 222,62

S4
P29 6,57 Vidrio 1 20,64 P16 9,08 Cantera clara 0,18 158,48

P30 5,97 Cantera clara 0,18 104,20

S8

P10 2,16 Cantera clara 0,18 37,70

S5

P24 73,98 Vidrio 1 232,42 P11 1,01 Cantera clara 0,18 17,63

P25 8,43 Vidrio 1 26,48 P12 2,04 Aluminio mate 0,75 8,55

P26 13,02 Cantera clara 0,18 227,24 P13 1,75 Aluminio mate 0,75 7,33

P27 13,54 Cantera clara 0,18 236,32
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Resultados y propuesta de normativa

4.1. Resultados de metodoloǵıa

4.1.1. El Papi Pollo asadero restaurante.

4.1.1.1. Sección visual frontal del restaurante Papi Pollo.

Logro de los niveles de luminancia de la vista frontal requeridos.

En la tabla 4.1 de luminancia, en la vista frontal no cumple con los estánda-

res requeridos especificados en la norma del Real Decreto de España 1890/2008,

reflejadas en la tabla 1.5, ya que los niveles de luminancia media y máxima en las

áreas superior, media e inferior superan los valores permitidos, esto se debe a que la

fachada en su totalidad alberga un considerable número de luminarias.

Tabla 4.1: Cumplimiento de luminancia cd/m², vista frontal Papi Pollo [1]

Cumplimiento de luminancia

Superficie Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²) Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²)

Superior 47,51 166,8 No cumple No cumple

Medio 79,40 190,5 No cumple No cumple

Inferior 42,19 198 No cumple No cumple

Determinación del nivel de iluminancia en la vista frontal del restau-

rante Papi Pollo.

La tabla 4.2 siguiente exhibe el cálculo de iluminancia, clasificado según las me-

diciones recopiladas en las áreas superior,media e inferior. Estas mediciones abarcan
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la magnitud de luminancia y el coeficiente de reflexión asociado al tipo de superficie

donde se sitúa. Asimismo, se proporciona el resultado que indica si el punto seleccio-

nado se clasifica como muy iluminado, medianamente iluminado o poco iluminado.

Tabla 4.2: Resultado de la iluminancia (Lux) vista frontal del restaurante Papi pollo [1]

Superficies Superiores

Superficie Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de su-
perficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Nivel de ilu-
minancia

Superficie Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de
superficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Nivel de ilumi-
nancia

S1

44,04 Blanco Nue-
vo

0,88 157,22 Muy iluminado
S10

47,04 Vidrio 1 147,78 Medianamente
iluminado

36,64 Blanco Nue-
vo

0,88 130,80 Medianamente
iluminado

19,64 Vidrio 1 61,70 Medianamente
iluminado

48,73 Blanco Nue-
vo

0,88 173,97 Muy iluminado

S11

10,77 Vidrio 1 33,83 Poco iluminado

S2
5,19 Aluminio ma-

te
0,75 21,74 Poco ilumina-

do
15,16 Vidrio 1 47,63 Poco iluminado

33,56 Aluminio ma-
te

0,75 140,58 Medianamente
iluminado

29,58 Vidrio 1 92,93 Medianamente
iluminado

S3

2,72 Blanco Nue-
vo

0,88 9,71 Poco ilumina-
do

S12

18,97 Vidrio 1 59,60 Medianamente
iluminado

4,01 Blanco Nue-
vo

0,88 14,32 Poco ilumina-
do

18,73 Vidrio 1 58,84 Medianamente
iluminado

12,1 Blanco Nue-
vo

0,88 43,20 Poco ilumina-
do

14,25 Vidrio 1 44,77 Poco iluminado

S4 104,9 Blanco Nue-
vo

0,88 374,49 Excede el ran-
go

S13

17,63 Vidrio 1 55,39 Medianamente
iluminado

S5 109,4 Blanco Nue-
vo

0,88 390,56 Excede el ran-
go

19,97 Vidrio 1 62,74 Medianamente
iluminado

S6 104,9 Madera Clara 0,41 803,79 Excede el ran-
go

12,56 Vidrio 1 39,46 Poco iluminado

S7 22,5 Madera Clara 0,41 172,40 Medianamente
iluminado

S14 101,2 Blanco nuevo 0,88 361,28 Excede el rango

S8 106 Madera Clara 0,41 812,22 Excede el ran-
go

S15 166,8 Blanco nuevo 0,88 595,47 Excede el rango

S9 1,76 Negro 0,03 184,31 Medianamente
iluminado

S18 160,4 Blanco nuevo 0,88 572,63 Excede el rango

Superficies centrales

S9 1,61 Negro 0,03 168,60 Medianamente
iluminado

S17

32,41 Blanco viejo 0,76 133,97 Medianamente
iluminado

S15 181,1 Blanco Nue-
vo

0,88 646,53 Excede el ran-
go

190,5 Blanco nuevo 0,88 680,08 Excede el rango

S16

54,24 Blanco Nue-
vo

0,88 193,64 Excede el ran-
go

21,91 Blanco viejo 0,76 90,57 Medianamente
iluminado

19,89 Aluminio ma-
te

0,75 83,32 Medianamente
iluminado

S18 164,65 Blanco nuevo 0,76 680,61 Excede el rango

48,32 Aluminio ma-
te

0,75 202,40 Excede el ran-
go

Superficies inferiores

S18 198 Blanco Nue-
vo

0,88 706,86 Excede el ran-
go

S21

30,73 Vidrio 1 96,54 Medianamente
iluminado

S19
44,95 Vidrio 1 141,21 Medianamente

iluminado
104,9 Vidrio 1 329,55 Excede el rango

28,57 Vidrio 1 89,76 Medianamente
iluminado

5,73 Vidrio 1 18,00 Poco iluminado

S20
6,37 Vidrio 1 20,01 Poco ilumina-

do
11,93 Vidrio 1 37,48 Poco iluminado

10,68 Vidrio 1 33,55 Poco ilumina-
do S23

27,72 Vidrio 1 87,08 Medianamente
iluminado

S22

42,68 Vidrio 1 134,08 Medianamente
iluminado

11,18 Vidrio 1 35,12 Poco iluminado

103,2 Vidrio 1 324,21 Excede el ran-
go S24

30,52 Vidrio 1 95,88 Medianamente
iluminado

11,55 Vidrio 1 36,29 Poco ilumina-
do

6,26 Vidrio 1 19,67 Poco iluminado

4.1.1.2. Sección visual izquierda del restaurante Papi Pollo.

Logro de los niveles de luminancia de la vista izquierda requeridas.

En la tabla 4.3, observamos en la vista lateral izquierda que la uniformidad de la

luminosidad se logra únicamente en la sección inferior, tanto en la luminancia media
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como en la luminancia máxima. Esta situación se debe a que en esta perspectiva no

se refleja ni se expone al deslumbramiento generado por la barra LED, junto con la

reflectancia de la madera ubicada en el lado izquierdo del entorno.

Tabla 4.3: Cumplimiento de luminancia cd/m², vista izquierda Papi Pollo [1]

Cumplimiento de luminancia

Superficie Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²) Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²)

Superior 35,90 158 No cumple No cumple

Medio 63,04 153,6 No cumple No cumple

Inferior 24,57 85,21 Cumple Cumple

Determinación del nivel de iluminancia en la vista izquierda del res-

taurante Papi Pollo.

Se presenta la tabla 4.4, que muestra el cálculo de la iluminancia, organiza-

do según las mediciones recopiladas en las zonas superior, central e inferior. Estas

mediciones engloban la intensidad de la luminancia y el coeficiente de reflexión vin-

culado al tipo de superficie en la que se encuentra. Además, se incluye el resultado

que determina si el punto seleccionado se clasifica como altamente iluminado, mo-

deradamente iluminado o escasamente iluminado.
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Tabla 4.4: Resultado iluminancia (Lux) vista izquierda del restaurante Papi Pollo [1]

Superficies Superiores

Superficie Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de su-
perficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Nivel de ilu-
minancia

Superficie Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de
superficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Nivel de ilu-
minancia

S1

33,1 Blanco Nue-
vo

0,88 118,17 Medianamente
iluminado S9

12,98 Vidrio 1 40,78 Poco ilumina-
do

33,15 Blanco Nue-
vo

0,88 118,35 Medianamente
iluminado

6,04 Vidrio 1 18,98 Poco ilumina-
do

60,77 Blanco Nue-
vo

0,88 216,95 Excede el ran-
go

S10

12,69 Vidrio 1 39,87 Poco ilumina-
do

S2
7,21 Aluminio ma-

te
0,75 30,20 Poco ilumina-

do
58,05 Vidrio 1 182,37 Medianamente

iluminado

24,97 Aluminio ma-
te

0,75 104,59 Medianamente
iluminado

15,37 Vidrio 1 48,29 Poco ilumina-
do

S3

158 Blanco Nue-
vo

0,88 564,06 Excede el ran-
go

S11

25,05 Vidrio 1 78,70 Medianamente
iluminado

27,1 Blanco Nue-
vo

0,88 96,75 Medianamente
iluminado

14,03 Vidrio 1 44,08 Poco ilumina-
do

85,58 Blanco Nue-
vo

0,88 305,52 Excede el ran-
go

20,26 Vidrio 1 63,65 Medianamente
iluminado

S4 45,69 Blanco Nue-
vo

0,88 163,11 Muy iluminado
S12

12,84 Vidrio 1 40,34 Poco ilumina-
do

S5 96,6 Blanco Nue-
vo

0,88 344,86 Excede el ran-
go

10,43 Vidrio 1 32,77 Poco ilumina-
do

S6 22,72 Madera Clara 0,41 174,09 Medianamente
iluminado

S13 40,22 Madera clara 0,41 308,18 Muy ilumina-
do

S7 81,81 Blanco Nue-
vo

0,88 292,06 Excede el ran-
go

S14 26,04 Aluminio mate 0,75 109,08 Medianamente
iluminado

S8
1,83 Negro 0,03 191,64 Medianamente

iluminado

0,89 Negro 0,03 93,20 Medianamente
iluminado

Superficies centrales

S14 32,49 Aluminio ma-
te

0,75 136,09 Medianamente
iluminado

S16 146,2 Blanco nuevo 0,88 521,93 Excede el ran-
go

S15

25,01 Aluminio ma-
te

0,75 104,76 Medianamente
iluminado

S17

28,36 Blanco viejo 0,76 117,23 Medianamente
iluminado

75,39 Blanco Nue-
vo

0,88 269,14 Excede el ran-
go

153,6 Blanco nuevo 0,88 548,35 Excede el ran-
go

21,75 Aluminio ma-
te

0,75 91,11 Medianamente
iluminado

21,5 Blanco viejo 0,76 88,87 Medianamente
iluminado

Superficies inferiores

S18
13,34 Vidrio 1 41,91 Poco ilumina-

do

S19

85,21 Vidrio 1 267,70 Muy ilumina-
do

6,48 Vidrio 1 20,36 Poco ilumina-
do

16,24 Vidrio 1 51,02 Medianamente

S20

17,14 Vidrio 1 53,85 Poco ilumina-
do

7,01 Vidrio 1 22,02 Poco ilumina-
do

23,76 Vidrio 1 74,64 Medianamente
iluminado

24,18 Vidrio 1 75,96 Medianamente
iluminado

14,36 Vidrio 1 45,11 Poco ilumina-
do S22

12,68 Vidrio 1 39,84 Poco ilumina-
do

S21
77,12 Vidrio 1 242,28 Medianamente

iluminado
11,4 Vidrio 1 35,81 Poco ilumina-

do

10,51 Vidrio 1 33,02 Poco ilumina-
do

4.1.1.3. Sección visual derecha del restaurante Papi Pollo.

Logro de los niveles de luminancia de la vista derecha requeridos.

En la tabla 4.5, asociada a la vista derecha, la conformidad con los estándares

requeridos se limita exclusivamente a los lúmenes máximos en las áreas intermedia e

inferior. La falta de cumplimiento de los valores permitidos de lúmenes en las áreas

superior, media e inferior se atribuye a la abundancia considerable de luminarias

que abarcan la totalidad de la fachada.
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Tabla 4.5: Cumplimiento de luminancia cd/m², vista derecha Papi Pollo [1]

Cumplimiento de luminancia

Superficie Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²) Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²)

Superior 45,44 244 No cumple No cumple

Medio 86,03 128,5 No cumple Cumple

Inferior 25,12 84,4 No cumple Cumple

Determinación del nivel de iluminación en la vista derecha del restau-

rante Papi Pollo.

La tabla 4.6 siguiente exhibe el cálculo de iluminancia, clasificado según las

mediciones recopiladas en las áreas superior, central e inferior. Estas mediciones

abarcan la magnitud de luminancia y el coeficiente de reflexión asociado al tipo

de superficie donde se sitúa. Asimismo, se proporciona el resultado que indica si

el punto seleccionado se clasifica como muy iluminado, medianamente iluminado o

poco iluminado.
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Tabla 4.6: Resultado iluminancia(Lux) vista derecha restaurante Papi Pollo [1]

Superficies Superiores

Superficie Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de su-
perficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Nivel de ilu-
minancia

Superficie Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de
superficie

Coeficiente
de refle-
xion

Iluminancia
(lux)

Nivel de ilu-
minancia

S1

24,18 Blanco nuevo 0,88 86,32 Medianamente
iluminado

S8

19,51 Vidrio 1 61,29 Medianamente
iluminado

30,92 Blanco nuevo 0,88 110,38 Medianamente
iluminado

11,2 Vidrio 1 35,19 Poco ilumina-
do

50,34 Blanco nuevo 0,88 179,71 Muy iluminado 13,34 Vidrio 1 41,91 Poco ilumina-
do

S2
7,97 Aluminio ma-

te
0,75 33,38 Poco ilumina-

do
S9

30,92 Vidrio 1 97,14 Medianamente
iluminado

15,18 Aluminio ma-
te

0,75 63,59 Medianamente
iluminado

27,88 Vidrio 1 87,59 Medianamente
iluminado

S3

4,86 Blanco nuevo 0,88 17,35 Poco ilumina-
do

20,8 Vidrio 1 65,35 Medianamente
iluminado

26,75 Blanco nuevo 0,88 95,50 Medianamente
iluminado

S10

16,95 Vidrio 1 53,25 Medianamente
iluminado

26,31 Blanco nuevo 0,88 93,93 Medianamente
iluminado

18,21 Vidrio 1 57,21 Medianamente
iluminado

S4 33,39 Madera clara 0,41 255,85 Medianamente
iluminado

27,1 Vidrio 1 85,14 Medianamente
iluminado

S5 34,85 Madera clara 0,41 267,04 Medianamente
iluminado S11

108,5 Blanco nuevo 0,88 387,34 Excede el ran-
go

S6 244 Blanco nuevo 0,88 871,08 Excede el ran-
go

100,2 Blanco nuevo 0,88 357,71 Excede el ran-
go

S7
69,01 Vidrio 1 216,80 Medianamente

iluminado
S14 117,5 Blanco nuevo 0,88 419,47 Excede el ran-

go

56,21 Vidrio 1 176,59 Medianamente
iluminado

Superficies centrales

S12

101,2 Blanco nuevo 0,88 361,28 Excede el ran-
go

S13

30,42 Blanco viejo 0,76 125,75 Medianamente
iluminado

7,1 Aluminio ma-
te

0,75 29,74 Poco ilumina-
do

128,5 Blanco nue-
vo

0,88 458,74 Excede el ran-
go

97,98 Blanco nuevo 0,88 349,79 Excede el ran-
go

109,1 Blanco viejo 0,76 450,98 Excede el ran-
go

S14 127,9 Blanco nuevo 0,88 456,60 Excede el ran-
go

Superficies inferiores

S14 84,4 Blanco nuevo 0,88 301,31 Excede el ran-
go

S17

9,23 Vidrio 1 29,00 Poco ilumina-
do

S15
25,31 Vidrio 1 79,51 Medianamente

iluminado
12,34 Vidrio 1 38,77 Poco ilumina-

do

11,82 Vidrio 1 37,13 Poco ilumina-
do

32,84 Vidrio 1 103,17 Medianamente
iluminado

S16
6,87 Vidrio 1 21,58 Poco ilumina-

do
8,4 Vidrio 1 26,39 Poco ilumina-

do

7,1 Vidrio 1 22,31 Poco ilumina-
do S19

73,55 Vidrio 1 231,06 Medianamente
iluminado

S18

22,34 Vidrio 1 70,18 Medianamente
iluminado

14,86 Vidrio 1 46,68 Poco ilumina-
do

39,26 Vidrio 1 123,34 Medianamente
iluminado S20

15,44 Vidrio 1 48,51 Poco ilumina-
do

24,82 Vidrio 1 77,97 Medianamente
iluminado

13,33 Vidrio 1 41,88 Poco ilumina-
do

4.1.2. Asados & Secos El Vecino 1.

4.1.2.1. Sección visual frontal del restaurante El Vecino.

Logro de los niveles de luminancia de la vista frontal requeridos.

La tabla 4.7, que aborda el cumplimiento de la luminancia en la vista frontal

revela, a través de los cálculos realizados en diversas superficies y puntos selecciona-

das, que la región que satisface los criterios de luminancia se refiere espećıficamente

a la luminancia máxima en la zona media del establecimiento. Este fenómeno se
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atribuye a que en esta ubicación se identifica una sección que no impacta de mane-

ra directa las mediciones luminosas, gracias a las caracteŕısticas particulares de su

superficie o reflectancia.

Tabla 4.7: Cumplimiento de luminancia cd/m², vista frontal El Vecino [1]

Cumplimiento de luminancia

Superficie Lm(cd/ m²) Lmax(cd/m²) Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²)

Superior 59,94 194,16 No cumple No cumple

Medio 48,86 138,6 No cumple Cumple

Inferior 45,21 186,1 No cumple No cumple

Determinación del nivel de iluminación en la vista frontal del restau-

rante El Vecino.

La tabla 4.8, detalla la evaluación de la iluminancia, desglosada según las medi-

ciones recolectadas en las áreas superior, central e inferior. Estas mediciones englo-

ban tanto la intensidad de luminancia como el coeficiente de reflexión asociado a la

naturaleza de la superficie en la que se sitúa, ofreciendo aśı datos acerca del nivel

de iluminación presente en el entorno.
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Tabla 4.8: Resultado de la iluminancia (Lux) vista frontal El Vecino [1]

Superficies Superiores

Superficie Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de super-
ficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Nivel de ilu-
minancia

Superficie Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de super-
ficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Nivel de ilu-
minancia

S1

27,57 Pino 0,48 180,45 Medianamente
iluminado

S6 79,47 Blanco viejo 0,76 328,50 Excede el ran-
go

17,78 Pino 0,48 116,37 Medianamente
iluminado S7

65,26 Blanco viejo 0,76 269,76 Excede el ran-
go

36,1 Pino 0,48 236,27 Muy iluminado 55,53 Blanco viejo 0,76 229,54 Excede el ran-
go

21,58 Pino 0,48 141,24 Medianamente
iluminado

S8

33,7 Vidrio 1 105,87 Muy ilumina-
do

15,53 Pino 0,48 101,64 Medianamente
iluminado

43,02 Vidrio 1 135,15 Muy ilumina-
do

S2 119,8 Pino 0,48 784,09 Excede el ran-
go

10,54 Vidrio 1 33,11 Poco ilumina-
do

S3 18,02 Blanco viejo 0,76 74,49 Medianamente
iluminado

S9 194,16 Blanco viejo 0,76 802,59 Excede el ran-
go

S4

14,58 Vidrio 1 45,80 Poco ilumina-
do

S10 9,12 Pino 0,48 59,69 Medianamente
iluminado

10,05 Vidrio 1 31,57 Poco ilumina-
do S27

183,4 Azul Verde 0,76 758,12 Excede el ran-
go

76,38 Vidrio 1 239,95 Muy iluminado 156,8 Azul Verde 0,76 648,16 Excede el ran-
go

S5
48,55 Blanco viejo 0,76 200,69 Excede el ran-

go

49,29 Blanco viejo 0,76 203,75 Excede el ran-
go

Superficies centrales

S11
1,28 Aluminio mate 0,75 5,36 Poco ilumina-

do S13
1,45 Aluminio mate 0,75 6,07 Poco ilumina-

do

1,47 Aluminio mate 0,75 6,16 Poco ilumina-
do

1,04 Aluminio mate 0,75 4,36 Poco ilumina-
do

S12 138,6 Aluminio mate 0,75 580,57 Excede el ran-
go S14

111,12 Blanco nuevo 0,88 396,70 Excede el ran-
go

87,03 Blanco nuevo 0,88 310,70 Excede el ran-
go

Superficies inferiores

S17

116,8 Blanco viejo 0,76 482,81 Excede el ran-
go

S22

184,7 Vidrio 1 580,25 Excede el ran-
go

5,59 Blanco viejo 0,76 23,11 Poco ilumina-
do

88,6 Vidrio 1 278,35 Excede el ran-
go

186,1 Blanco viejo 0,76 769,28 Excede el ran-
go

33,55 Vidrio 1 105,40 Muy ilumina-
do

5,09 Blanco viejo 0,76 21,04 Poco ilumina-
do

33,55 Vidrio 1 105,40 Muy ilumina-
do

15,15 Blanco viejo 0,76 62,63 Medianamente
iluminado

22,08 Vidrio 1 69,37 Medianamente
iluminado

S18 10,67 Pino 0,48 69,83 Medianamente
iluminado

13,31 Vidrio 1 41,81 Poco ilumina-
do

S19

4,52 Vidrio 1 14,20 Poco ilumina-
do S23

33,67 Blanco viejo 0,76 139,18 Muy ilumina-
do

15,52 Vidrio 1 48,76 Poco ilumina-
do

48,61 Blanco viejo 0,76 200,94 Excede el ran-
go

12,34 Vidrio 1 38,77 Poco ilumina-
do

S24 11,12 Blanco viejo 0,76 45,97 Poco ilumina-
do

8,24 Vidrio 1 25,89 Poco ilumina-
do S25

105.9 Blanco nuevo 0,88 3,57 Poco ilumina-
do

S20
88,15 Blanco viejo 0,76 364,38 Excede el ran-

go
51,32 Blanco viejo 0,76 212,14 Excede el ran-

go

71,63 Blanco viejo 0,76 296,10 Excede el ran-
go

S26 13,68 Vidrio 1 42,98 Poco ilumina-
do

S21 11,02 Blanco viejo 0,76 45,55 Poco ilumina-
do

4.1.2.2. Sección visual izquierda del restaurante El Vecino.

Logro de los niveles de luminancia de la vista izquierda requeridos.

La tabla 4.9, en cuestión aborda el tema del cumplimiento de luminancia en

la perspectiva izquierda. En este contexto, se observa que solo se cumplen con los

estándares requeridos en la zona superior en términos de lúmenes máximos. Esto se
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debe a que los niveles de luminancia en las áreas media e inferior exceden los valores

permitidos. La razón detrás de esto es que en esta vista no se logra visualizar las

otras luminarias presentes en la parte superior del local, lo cual contrarresta el valor

del cálculo.

Tabla 4.9: Cumplimiento de luminancia cd/m², vista izquierda El Vecino [1]

Cumplimiento de luminancia

Superficie Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²) Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²)

Superior 34,28 147,5 No cumple Cumple

Medio 59,27 161,6 No cumple No cumple

Inferior 71,44 211 No cumple No cumple

Determinación del nivel de iluminación en la vista izquierda del res-

taurante El Vecino.

La tabla 4.10 siguiente exhibe el cálculo de iluminancia, clasificado según las

mediciones recopiladas en las áreas superior, central e inferior. Estas mediciones

abarcan la magnitud de luminancia y el coeficiente de reflexión asociado al tipo

de superficie donde se sitúa. Asimismo, se proporciona el resultado que indica si

el punto seleccionado se clasifica como muy iluminado, medianamente iluminado o

poco iluminado.
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Tabla 4.10: Resultado de la iluminancia (Lux) en la vista izquierda El Vecino [1]

Superficies Superiores

Superficie Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de
superficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Nivel de
iluminan-
cia

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de
superficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Nivel de ilu-
minancia

S1

39,95 Pino 0,48 261,47 Excede el
rango

S6 P13 34,1 Blanco viejo 0,76 140,96 Medianamente
iluminado

21,02 Pino 0,48 137,58 Medianamente
iluminado S7

P17 45,85 Blanco viejo 0,76 189,53 Excede el rango

18,92 Pino 0,48 123,83 Medianamente
iluminado

P18 37,42 Blanco viejo 0,76 154,68 Muy iluminado

17,3 Pino 0,48 113,23 Medianamente
iluminado

S8

P14 14,52 Vidrio 1 45,62 Poco iluminado

9,34 Pino 0,48 61,13 Medianamente
iluminado

P15 17,13 Vidrio 1 53,82 Medianamente
iluminado

S2 33,82 Blanco viejo 0,76 139,80 Muy ilumi-
nado

P16 6,64 Vidrio 1 20,86 Poco iluminado

S3
37,75 Blanco viejo 0,76 156,05 Muy ilumi-

nado
S9 P19 33,49 Blanco viejo 0,76 138,44 Medianamente

iluminado

39,66 Blanco viejo 0,76 163,94 Excede el
rango

S10 P20 20,57 Blanco viejo 0,76 85,03 Medianamente
iluminado

S4

98,01 Vidrio 1 307,91 Excede el
rango

S11 P21 7,24 Pino 0,48 47,39 Poco iluminado

16,07 Vidrio 1 50,49 Medianamente
iluminado

147,5 Vidrio 1 463,38 Excede el
rango

S5 23,57 Blanco viejo 0,76 97,43 Medianamente
iluminado

Superficies centrales

S12
2,01 Aluminio

mate
0,75 8,42 Poco ilumi-

nado S15
P25 1,95 Aluminio

mate
0,75 8,17 Poco iluminado

1,78 Aluminio
mate

0,75 7,46 Poco ilumi-
nado

P26 1,15 Aluminio
mate

0,75 4,82 Poco iluminado

S13
104,9 Blanco nue-

vo
0,88 374,49 Excede el

rango
S18 P29 53,83 Blanco nue-

vo
0,88 192,17 Excede el rango

106,42 Blanco nue-
vo

0,88 379,92 Excede el
rango

S29 P49 99,77 Azul verde 0,76 412,42 Excede el rango

S14 161,6 Aluminio
mate

0,75 676,91 Excede el
rango

Superficies inferiores

S19 5,95 Vidrio 0,76 24,60 Poco ilumi-
nado

S24

P30 169,8 Blanco viejo 0,75 711,26 Excede el rango

S20
211 Vidrio 0,76 872,21 Excede el

rango
P31 9,07 Blanco viejo 0,75 37,99 Poco iluminado

3,77 Vidrio 0,76 15,58 Poco ilumi-
nado

P32 148,8 Blanco viejo 0,75 623,29 Excede el rango

S21 114,9 Blanco viejo 0,76 474,96 Excede el
rango

P33 121,4 Blanco viejo 0,75 508,52 Excede el rango

S22
97,59 Vidrio 0,76 403,41 Excede el

rango
P34 11,78 Blanco viejo 0,75 49,34 Poco iluminado

14,42 Vidrio 0,48 94,38 Medianamente
iluminado

S25 P44 49,23 Blanco viejo 0,75 206,21 Excede el rango

S23

202,3 Vidrio 1 635,54 Excede el
rango

S26 P45 12,3 Blanco viejo 0,76 50,84 Medianamente
iluminado

5,05 Vidrio 1 15,87 Poco ilumi-
nado S27

P46 131,11 Blanco nue-
vo

0,88 468,06 Excede el rango

11,83 Vidrio 1 37,17 Poco ilumi-
nado

P47 20,77 Blanco viejo 0,76 85,86 Medianamente
iluminado

S28 16,29 Vidrio 1 51,18 Medianamente
iluminado

4.1.2.3. Sección visual derecha del restaurante El Vecino.

Logro de los niveles de luminancia de la vista derecha requeridos.

En la tabla 4.11, de luminancia correspondiente a la vista derecha, se observa

que no se cumple con los estándares requeridos. Esto se debe a que los niveles de

luminancia en las áreas superior, media e inferior exceden los valores permitidos. La

razón detrás de esta discrepancia radica en la presencia considerable de luminarias

en la totalidad de la fachada.

Tesis Grado Electricidad



CAP. 4 88

Tabla 4.11: Cumplimiento de luminancia cd/m², vista derecha El Vecino [1]

Cumplimiento de luminancia

Superficie Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²) Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²)

Superior 56,42 308,7 No cumple No cumple

Medio 95,84 255,7 No cumple No cumple

Inferior 56,68 222,4 No cumple No cumple

Determinación del nivel de iluminación en la vista derecha del restau-

rante El Vecino.

La tabla 4.12, que se presenta a continuación muestra el análisis de iluminancia,

organizado de acuerdo con las mediciones recopiladas en las áreas superior, central

e inferior. Estas mediciones incluyen la magnitud de luminancia y el coeficiente de

reflexión vinculado al tipo de superficie en la que se encuentra. Además, se suministra

el resultado que indica la clasificación del punto seleccionado en términos de su nivel

de iluminación: muy iluminado, medianamente iluminado o poco iluminado.
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Tabla 4.12: Resultado de la iluminancia (Lux) en la vista derecha El Vecino [1]

Superficies Superiores

Superficie Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de
superficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Nivel de ilu-
minancia

Superficie Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de
superficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Nivel de ilu-
minancia

S1

13,23 Pino 0,48 86,59 Medianamente
iluminado

S7 159 Blanco viejo 0,76 657,25 Excede el ran-
go

4,12 Pino 0,48 26,97 Poco iluminado S8 47,99 Blanco viejo 0,76 198,38 Excede el ran-
go

16,73 Pino 0,48 109,50 Medianamente
iluminado S9

12,39 Vidrio 1 38,92 Poco ilumina-
do

2,43 Pino 0,48 15,90 Poco iluminado 12,22 Vidrio 1 38,39 Poco ilumina-
do

21,26 Pino 0,48 139,15 Medianamente
iluminado

S10 22,42 Blanco viejo 0,76 92,68 Medianamente
iluminado

S2 35,17 Pino 0,48 230,19 Medianamente
iluminado

S11 65,22 Blanco viejo 0,76 269,60 Excede el ran-
go

S3 16,72 Blanco viejo 0,76 69,12 Medianamente
iluminado S12

13,55 Pino 0,48 88,68 Medianamente
iluminado

S4
27,07 Blanco viejo 0,76 111,90 Medianamente

iluminado
20,01 Pino 0,48 130,97 Medianamente

iluminado

27,77 Blanco viejo 0,76 114,79 Medianamente
iluminado

S13 14,83 Blanco viejo 0,76 61,30 Medianamente
iluminado

S5
9,88 Vidrio 1 31,04 Poco iluminado

S30
108,36 Azul verde 0,76 447,92 Excede el ran-

go

12,38 Vidrio 1 38,89 Poco iluminado 159,48 Azul verde 0,76 659,24 Excede el ran-
go

S6 33,67 Blanco viejo 0,76 139,18 Medianamente
iluminado

Superficies centrales

S14
4,9 Aluminio

mate
0,75 20,53 Poco iluminado S17 1,15 Aluminio

mate
0,75 4,82 Poco ilumina-

do

1,78 Aluminio
mate

0,75 7,46 Poco iluminado S18 202,9 Blanco nue-
vo

0,88 724,35 Excede el ran-
go

S15 105,7 Aluminio
mate

0,75 442,76 Excede el rango
S19

237,2 Blanco nue-
vo

0,88 846,80 Excede el ran-
go

S16
1,7 Aluminio

mate
0,75 7,12 Poco iluminado 255,7 Blanco nue-

vo
0,88 912,85 Excede el ran-

go

1,52 Aluminio
mate

0,75 6,37 Poco iluminado

Superficies inferiores

S20 42,8 Pino 0,48 280,13 Excede el rango

S26

11,77 Vidrio 1 36,98 Poco ilumina-
do

S22
4,58 Vidrio 1 14,39 Poco iluminado 95,26 Vidrio 1 299,27 Excede el ran-

go

2,38 Vidrio 1 7,48 Poco iluminado 30,45 Vidrio 1 95,66 Medianamente
iluminado

S23

13,22 Blanco viejo 0,76 54,65 Medianamente
iluminado

55,69 Vidrio 1 174,96 Medianamente
iluminado

5 Blanco viejo 0,76 20,67 Poco iluminado S27 24,37 Blanco viejo 0,76 100,74 Medianamente
iluminado

98,1 Blanco viejo 0,76 405,51 Excede el rango S28 95,8 Blanco viejo 0,76 396,01 Excede el ran-
go

5,08 Blanco viejo 0,76 21,00 Poco iluminado
S29

116,3 Blanco nue-
vo

0,88 415,19 Excede el ran-
go

S24 24 Blanco viejo 0,76 99,21 Medianamente
iluminado

222,4 Blanco nue-
vo

0,88 793,97 Excede el ran-
go

S25 116,3 Blanco viejo 0,76 480,75 Excede el rango

4.1.3. Mirador Turi

4.1.3.1. Sección visual frontal del mirador Turi.

Logro de los niveles de luminancia de la vista frontal requeridos.

La tabla 4.13, que evaluar el cumplimiento de los niveles de luminancia en la vista

frontal indica, mediante cálculos realizados en varias superficies y áreas espećıficas,

que la región que cumple con los requisitos de luminancia se encuentra en la parte

superior y central del establecimiento, espećıficamente la luminancia máxima.
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Tabla 4.13: Cumplimiento de luminancia cd/m², vista frontal Mirador Turi [1].

Cumplimiento de luminancia

Superficie Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²) Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²)

Superior 25,59 39,83 No cumple Cumple

Medio 41,82 45,87 No cumple Cumple

Inferior 157,77 284,37 No cumple No cumple

Determinación del nivel de iluminación en la vista frontal del Mirador

Turi.

La tabla 4.14, en cuestión presenta un desglose detallado de la evaluación de

la iluminancia, dividiendo las mediciones obtenidas en las áreas superior, central

e inferior. Estas mediciones abarcan tanto la intensidad de la luminancia como el

coeficiente de reflexión relacionado con la naturaleza de la superficie en la que se en-

cuentran, proporcionando información precisa sobre el nivel de iluminación presente

en el entorno.

Tabla 4.14: Resultado de iluminancia (Lux), vista frontal Mirador Turi [1]

Superficies Superiores

Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de
superficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Nivel de Ilu-
minancia

P8 5,5 Blanco Nue-
vo

0,88 19,63 Poco Iluminado

P9 31,45 Blanco Nue-
vo

0,88 112,28 Medianamente
iluminado

P10 39,83 Blanco Nue-
vo

0,88 142,19 Medianamente
iluminado

Superficie Media

P11 38,27 Blanco Nue-
vo

0,88 136,62 Medianamente
iluminado

P12 45,87 Blanco Nue-
vo

0,88 163,76 Muy iluminado

P13 41,31 Blanco Nue-
vo

0,88 147,48 Medianamente
iluminado

Superficie Inferior

P14 284,37 Blanco Nue-
vo

0,88 1015,20 Muy iluminado

P15 144,72 Blanco Nue-
vo

0,88 516,65 Muy iluminado

P16 44,22 Madera Cla-
ra

0,41 338,83 Muy iluminado

4.1.3.2. Sección visual izquierda del mirador Turi.

Logro de los niveles de luminancia de la vista izquierda requeridos.

La tabla 4.15, dedicada a la evaluación del cumplimiento de los niveles de lu-

minancia en la vista izquierda revela, a través de cálculos realizados en diversas
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superficies y áreas espećıficas, que la región que satisface tanto los requisitos de lu-

minancia media como máxima se localiza en la parte superior. En contraste, en la

parte inferior, únicamente se cumple con la luminancia máxima.

Tabla 4.15: Cumplimiento de luminancia cd/m², vista izquierda Mirador Turi [1].

Cumplimiento de luminancia

Superficie Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²) Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²)

Superior 16,54 22,04 Cumple Cumple

Medio 198,80 198,80 No cumple No cumple

Inferior 41,51 62,63 No cumple Cumple

Determinación del nivel de iluminación en la vista izquierda Mirador

Turi.

La tabla 4.16, presenta la evaluación de la iluminancia en áreas superior, cen-

tral e inferior, abarcando la luminancia y el coeficiente de reflexión asociado a la

superficie. Además, indica si el punto seleccionado se clasifica como muy iluminado,

medianamente iluminado o poco iluminado.

Tabla 4.16: Resultado de iluminancia (Lux), vista izquierda Mirador Turi [1].

Superficie Superior

Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de
superficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Nivel de Ilumi-
nancia

P1 8,2 Vidrio 1 25,76 Poco iluminado

P2 19,39 Vidrio 1 60,92 Medianamente ilu-
minado

P3 22,04 Vidrio 1 69,24 Medianamente ilu-
minado

Superficies Media

P4 198,8 Aluminio 0,75 832,73 Muy iluminado

Superficie Inferior

P5 13,19 Vidrio 1 41,44 Poco iluminado

P6 48,7 Vidrio 1 153,00 Medianamente ilu-
minado

P7 62,63 Vidrio 1 196,76 Muy iluminado

4.1.3.3. Sección visual derecha del mirador Turi.

Logro de los niveles de luminancia de la vista derecha requeridos.

En la tabla 4.17, de luminancia para la vista derecha, se evidencia que no se

alcanzan los estándares necesarios en cuanto a la luminancia media. No obstante, se

cumplen los niveles de luminancia máxima en las áreas superior, media e inferior.

La razón de esta disparidad se atribuye a la presencia significativa de luminarias en

todas las fachadas.
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Tabla 4.17: Cumplimiento de luminancia cd/m², vista derecha Mirador Turi [1]

Cumplimiento de luminancia

Superficie Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²) Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²)

Superior 90,25 116,85 No cumple Cumple

Medio 112,40 120,70 No cumple Cumple

Inferior 51,52 106,04 No cumple Cumple

Determinación del nivel de iluminación en la vista derecha del Mirador

Turi.

La siguiente tabla presenta un análisis de iluminancia, categorizando las medi-

ciones en áreas superior, central e inferior. Además, proporciona la clasificación del

punto seleccionado según su nivel de iluminación: muy iluminado, medianamente

iluminado o poco iluminado.

Tabla 4.18: Resultado de la iluminancia (Lux), vista derecha Mirador Turi [1]

Superficie Superior

Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de su-
perficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Nivel de Ilumi-
nancia

P17 116,85 Madera Clara 0,41 895,35 Muy iluminado

P18 63,64 Vidrio 1 199,93 Muy iluminado

Superficie Media

P19 120,7 Vidrio 1 379,19 Muy iluminado

P20 104,09 Vidrio 1 327,01 Muy iluminado

Superficie Inferior

P21 75,84 Vidrio 1 238,26 Muy iluminado

P22 106,04 Vidrio 1 333,134 Muy iluminado

P23 6,52 Ladrillo Claro 0,35 58,52 Poco iluminado

P24 17,67 Ladrillo Claro 0,35 158,61 Medianamente
iluminado

4.1.4. Bar Zoobriedad

4.1.4.1. Sección visual frontal del bar Zoobriedad.

Logro de los niveles de luminancia de la vista frontal requeridos.

En la tabla 4.19 de luminancia en la vista frontal solamente no cumple con los

estándares requeridos en el área medio, ya que los niveles de luminancia en las áreas

superior e inferior cumplen con los valores permitidos, esto se debe a que la fachada

en su totalidad alberga un considerable número de luminarias.

Determinación del nivel de iluminación en la vista frontal del bar Zoo-

briedad.
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Tabla 4.19: Cumplimiento de luminancia cd/m², vista frontal Zoobriedad [1]

Cumplimiento de luminancia

Superficie Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²) Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²)

Superior 21,54 73,42 Cumple Cumple

Medio 35,69 153,12 No cumple No cumple

Inferior 8,40 43,49 Cumple Cumple

La tabla 4.20 siguiente exhibe el cálculo de iluminancia, clasificado según las

mediciones recopiladas en las áreas superior, central e inferior. Estas mediciones

abarcan la magnitud de luminancia y el coeficiente de reflexión asociado al tipo

de superficie donde se sitúa. Asimismo, se proporciona el resultado que indica si

el punto seleccionado se clasifica como muy iluminado, medianamente iluminado o

poco iluminado.
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Tabla 4.20: Resultado de la iluminancia (Lux) en la vista frontal Zoobriedad [1]

Superficies Superiores

Superficie Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de su-
perficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Nivel de ilu-
minancia

Superficie Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de
superficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Nivel de ilu-
minancia

S1

19,23 Madera clara 0,41 147,35 Medianamente
iluminado

S2

20,67 Madera cla-
ra

0,41 158,38 Medianamente

46,59 Madera clara 0,41 356,99 Excede el rango 5,24 Blanco viejo 0,76 21,66 Poco ilumina-
do

28,43 Blanco viejo 0,76 117,52 Medianamente
iluminado

3,72 Madera cla-
ra

0,41 28,50 Poco ilumina-
do

54,47 Blanco viejo 0,76 225,16 Excede el rango
S17

6,52 Blanco viejo 0,76 26,95 Poco ilumina-
do

73,42 Blanco viejo 0,76 303,49 Excede el rango 2,28 Madera cla-
ra

0,41 17,47 Poco ilumina-
do

5,64 Blanco viejo 0,76 23,31 Poco iluminado

10,54 Blanco viejo 0,76 43,57 Poco iluminado

3,28 Blanco viejo 0,76 13,56 Poco iluminado

Superficies centrales

S3
18,42 Blanco viejo 0,76 76,14 Medianamente

iluminado
S8 54,2 Blanco nue-

vo
0,88 193,49 Excede el ran-

go

153,12 Blanco viejo 0,76 632,95 Excede el rango
S10

4,04 Madera cla-
ra

0,41 30,96 Poco ilumina-
do

S4
5,8 Blanco viejo 0,76 23,98 Poco iluminado 7,38 Madera cla-

ra
0,41 56,55 Medianamente

iluminado

6,85 Vegetación 0,25 86,08 Medianamente
iluminado

Superficies inferiores

S5
7,16 Cantera clara 0,18 124,97 Medianamente

iluminado S12
0,45 Vidrio 1 1,41 Poco ilumina-

do

8,12 Cantera clara 0,18 141,72 Medianamente
iluminado

1,07 Vidrio 1 3,36 Poco ilumina-
do

S6

1,72 Blanco viejo 0,76 7,11 Poco iluminado

S13

2,03 Vidrio 1 6,38 Poco ilumina-
do

0,34 Negro 0,03 35,60 Poco iluminado 14,25 Vidrio 1 44,77 Poco ilumina-
do

3,49 Cemento 0,27 40,61 Poco iluminado 1,43 Vidrio 1 4,49 Poco ilumina-
do

0,56 Ladrillo claro 0,35 5,03 Poco iluminado 17,71 Vidrio 1 55,64 Medianamente
iluminado

S7

1,98 Vegetacion 0,25 24,88 Poco iluminado

S14

8,83 Vidrio 1 27,74 Poco ilumina-
do

43,49 Blanco nuevo 0,88 155,26 Muy iluminado 4,09 Vidrio 1 12,85 Poco ilumina-
do

10,74 Cantera clara 0,18 187,45 Medianamente
iluminado

1,62 Vidrio 1 5,09 Poco ilumina-
do

S9
7,97 Vidrio 1 25,04 Poco iluminado 6,15 Vidrio 1 19,32 Poco ilumina-

do

3,22 Vidrio 1 10,12 Poco iluminado S15 6,52 Cantera cla-
ra

0,18 113,80 Medianamente
iluminado

S11

0,88 Negro 0,03 92,15 Medianamente
iluminado

S16 6,52 Cantera cla-
ra

0,18 113,80 Medianamente
iluminado

40,86 Azul verde 0,76 168,90 Excede el rango S18 15,4 Blanco nue-
vo

0,88 54,98 Medianamente
iluminado

2,26 Aluminio mate 0,75 9,47 Poco iluminado

3,33 Ladrillo claro 0,35 29,89 Poco iluminado

4.1.4.2. Sección visual derecha del bar Zoobriedad.

Logro de los niveles de luminancia de la vista derecha requeridos.

En la tabla 4.21 de luminancia en la vista derecha cumple con los estándares

requeridos en el área superior, medio e inferior, esto se debe a que la fachada en su

totalidad alberga un considerable número de luminarias.
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Tabla 4.21: Cumplimiento de luminancia cd/m², vista derecha Zoobriedad [1]

Cumplimiento de luminancia

Superficie Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²) Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²)

Superior 18,81 63,16 Cumple Cumple

Medio 17,95 51 Cumple Cumple

Inferior 8,10 41,1 Cumple Cumple

Determinación del nivel de iluminación en la vista derecha del bar

Zoobriedad.

La tabla 4.22 siguiente exhibe el cálculo de iluminancia, clasificado según las

mediciones recopiladas en las áreas superior, central e inferior. Estas mediciones

abarcan la magnitud de luminancia y el coeficiente de reflexión asociado al tipo

de superficie donde se sitúa. Asimismo, se proporciona el resultado que indica si

el punto seleccionado se clasifica como muy iluminado, medianamente iluminado o

poco iluminado.
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Tabla 4.22: Resultado de la iluminancia (Lux) en la vista derecha Zoobriedad [1]

Superficies Superiores

Superficie Magnitud
de luminan-
cia

Tipo de
superficie

Coeficiente
de reflexión

Iluminancia
(lux)

Nivel de ilu-
minancia

Superficie Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de
superficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Nivel de ilu-
minancia

S1
7,8 Blanco viejo 0,76 32,24 Poco iluminado

S4

20,43 Madera cla-
ra

0,41 156,54 Medianamente
iluminado

3,79 Madera cla-
ra

0,41 29,04 Poco iluminado 57,61 Madera cla-
ra

0,41 441,43 Excede el ran-
go

S2

28,65 Blanco viejo 0,76 118,43 Medianamente
iluminado

27,56 Blanco viejo 0,76 113,92 Medianamente
iluminado

3,07 Madera cla-
ra

0,41 23,52 Poco iluminado 53,85 Blanco viejo 0,76 222,60 Excede el ran-
go

0,89 Madera cla-
ra

0,41 6,82 Poco iluminado 63,16 Blanco viejo 0,76 261,08 Excede el ran-
go

6,36 Blanco viejo 0,76 26,29 Poco iluminado 5,46 Blanco viejo 0,76 22,57 Poco ilumina-
do

4,93 Madera cla-
ra

0,41 37,78 Poco iluminado 6,44 Blanco viejo 0,76 26,62 Poco ilumina-
do

4,86 Madera cla-
ra

0,41 37,24 Poco iluminado 6,03 Blanco viejo 0,76 24,93 Poco ilumina-
do

Superficies centrales

S3
1,97 Blanco viejo 0,76 8,14 Poco iluminado S8 1,61 Blanco nue-

vo
0,88 5,75 Poco ilumina-

do

33,69 Blanco viejo 0,76 139,26 Medianamente
iluminado

S9 14,31 Blanco viejo 0,76 59,15 Medianamente
iluminado

S5

2,28 Blanco viejo 0,76 9,42 Poco iluminado
S10

21,56 Madera cla-
ra

0,41 165,20 Medianamente
iluminado

51 Blanco viejo 0,76 210,82 Excede el rango 22,93 Madera cla-
ra

0,41 175,70 Medianamente
iluminado

12,21 Vegetacion 0,25 153,44 Medianamente
iluminado

Superficies inferiores

S6

5,92 Cantera cla-
ra

0,18 103,32 Medianamente
iluminado S12

6,87 Vidrio 1 21,58 Poco ilumina-
do

6,5 Cantera cla-
ra

0,18 113,45 Medianamente
iluminado

4,52 Cantera cla-
ra

0,18 78,89 Medianamente
iluminado

4,93 Aluminio
mate

0,75 20,65 Poco iluminado

S13

15,31 Blanco nue-
vo

0,88 54,66 Medianamente
iluminado

2,26 Aluminio
mate

0,75 9,47 Poco iluminado 5,78 Vidrio 1 18,16 Poco ilumina-
do

S7

1,95 Vegetación 0,25 24,50 Poco iluminado 5,86 Cantera cla-
ra

0,18 102,28 Medianamente
iluminado

41,1 Blanco nue-
vo

0,88 146,73 Medianamente
iluminado

S14

18,78 Vegetación 0,25 236,00 Excede el ran-
go

8,9 Cantera cla-
ra

0,18 155,33 Medianamente
iluminado

3,54 Vidrio 1 11,12 Poco ilumina-
do

S8 2,68 Vidrio 1 8,42 Poco iluminado 5,35 Cantera cla-
ra

0,18 93,38 Medianamente
iluminado

S11
1,9 Vegetacion 0,25 23,88 Poco iluminado

3,7 Ladrillo cla-
ro

0,35 33,21 Poco iluminado

4.1.4.3. Sección visual izquierda del bar Zoobriedad.

Logro de los niveles de luminancia de la vista izquierda requeridos.

En la tabla 4.23 de luminancia en la vista izquierda solamente no cumple con

los estándares requeridos en el área superior, ya que los niveles de luminancia en las

áreas medio e inferior cumplen los valores permitidos, esto se debe a que la fachada

en su totalidad alberga un considerable número de luminarias.
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Tabla 4.23: Cumplimiento de luminancia cd/m², vista izquierda Zoobriedad [1]

Cumplimiento de luminancia

Superficie Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²) Lm(cd/m²) Lmax(cd/m²)

Superior 47,10 174,7 No cumple No cumple

Medio 18,15 54,98 Cumple Cumple

Inferior 12,31 73,98 Cumple Cumple

Determinación del nivel de iluminación en la vista izquierda del bar

Zoobriedad.

La tabla 4.24 siguiente exhibe el cálculo de iluminancia, clasificado según las

mediciones recopiladas en las áreas superior, central e inferior. Estas mediciones

abarcan la magnitud de luminancia y el coeficiente de reflexión asociado al tipo

de superficie donde se sitúa. Asimismo, se proporciona el resultado que indica si

el punto seleccionado se clasifica como muy iluminado, medianamente iluminado o

poco iluminado.
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Tabla 4.24: Resultado de la iluminancia (Lux) en la vista izquierda Zoobriedad [1]

Superficies Superiores

Superficie Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de su-
perficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Nivel de ilu-
minancia

Superficie Punto Magnitud
de lumi-
nancia

Tipo de
superficie

Coeficiente
de refle-
xión

Iluminancia
(lux)

Nivel de ilumi-
nancia

S13

26,38 Blanco viejo 0,76 109,05 Medianamente
iluminado

S13

P6 6,93 Blanco viejo 0,76 28,65 Poco iluminado

34,15 Madera clara 0,41 261,67 Medianamente
iluminado

P7 8,1 Blanco viejo 0,76 33,48 Poco iluminado

36,73 Madera clara 0,41 281,44 Medianamente
iluminado

P8 7,25 Blanco viejo 0,76 29,97 Poco iluminado

64,96 Blanco viejo 0,76 268,52 Excede el ran-
go

S12 P46 2,14 Blanco viejo 0,76 8,85 Poco iluminado

71,34 Blanco viejo 0,76 294,90 Excede el ran-
go

S14 P9 118 Blanco viejo 0,76 487,77 Excede el rango

Superficies centrales

S3 32,64 Vidrio 1 102,54 Medianamente iluminado S10 P23 54,98 Vidrio 1 172,72 Medianamente
iluminado

S4 18,01 Vidrio 1 56,58 Medianamente
iluminado S11

P21 5,59 Madera os-
cura

0,2 87,81 Medianamente
iluminado

S9
6,71 Vidrio 1 21,08 Poco ilumina-

do
P22 2,31 Madera os-

cura
0,2 36,29 Poco iluminado

6,82 Madera clara 0,41 52,26 Medianamente
iluminado

Superficies inferiores

S1

8,9 Vidrio 1 27,96 Poco ilumina-
do

S3

P32 32,64 Vidrio 1 102,54 Medianamente
iluminado

7,17 Vidrio 1 22,53 Poco ilumina-
do

P33 9,93 Cantera cla-
ra

0,18 173,31 Medianamente
iluminado

1,78 Vidrio 1 5,59 Poco ilumina-
do

P34 10,27 Vidrio 1 32,26 Poco iluminado

S2

10,84 Vidrio 1 34,05 Poco ilumina-
do

P35 16,05 Vidrio 1 50,42 Medianamente
iluminado

7,64 Vidrio 1 24,00 Poco ilumina-
do

P36 8,18 Cantera cla-
ra

0,18 142,77 Poco iluminado

9,84 Cantera clara 0,18 171,74 Medianamente
iluminado S6

P17 5,91 Cantera cla-
ra

0,18 103,15 Medianamente
iluminado

2,72 Vidrio 1 8,55 Poco ilumina-
do

P18 4,85 Cantera cla-
ra

0,18 84,65 Medianamente
iluminado

10,73 Vidrio 1 33,71 Poco ilumina-
do

S7

P14 1,54 Vegetacion 0,25 19,35 Poco iluminado

8,05 Cantera clara 0,18 140,50 Medianamente
iluminado

P15 62,36 Blanco nue-
vo

0,88 222,62 Excede el rango

S4
6,57 Vidrio 1 20,64 Poco ilumina-

do
P16 9,08 Cantera cla-

ra
0,18 158,48 Medianamente

iluminado

5,97 Cantera clara 0,18 104,20 Medianamente
iluminado

S8

P10 2,16 Cantera cla-
ra

0,18 37,70 Poco iluminado

S5

73,98 Vidrio 1 232,42 Muy iluminado P11 1,01 Cantera cla-
ra

0,18 17,63 Poco iluminado

8,43 Vidrio 1 26,48 Poco ilumina-
do

P12 2,04 Aluminio
mate

0,75 8,55 Poco iluminado

13,02 Cantera clara 0,18 227,24 Medianamente
iluminado

P13 1,75 Aluminio
mate

0,75 7,33 Poco iluminado

13,54 Cantera clara 0,18 236,32 Medianamente
iluminado
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CAPÍTULO 5

MARCO NORMATIVO PROPUESTO

5.1. Propuesta de normativa de niveles lumı́nicos enfocado

a espacios públicos: Miradores, Bares y Restaurantes

de la Ciudad de Cuenca

5.1.1. Objetivo

La finalidad de la propuesta de esta normativa se enfoca en propiciar ambientes

luminosos que contribuyan la eficiencia energética, comodidad, bienestar y seguri-

dad. Brindando una mejor salvaguardia a la integridad del entorno natural y cielo

nocturno, estableciendo los siguientes parámetros y requisitos para la iluminación

en espacios públicos: miradores, bares y restaurantes.

5.1.2. Ámbitos de aplicación

En el marco de la elaboración de una normativa que regule los niveles lumı́nicos

en entornos públicos, con especial atención a estos espacios, se delimita la aplicabi-

lidad de la misma a:

Miradores: Se busca resaltar la belleza panorámica sin generar contamina-

ción lumı́nica excesiva, implementando medidas para minimizar la intrusión

lumı́nica, protegiendo mediante la promoción de tecnoloǵıas de iluminación

direccionales y de baja intensidad.

Bares y restaurantes: Se busca establecer criterios lumı́nicos que busquen equi-

librar la atmósfera de las áreas de estos establecimientos, para garantizar un
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ambiente agradable y funcional ,permitiendo la creación de entornos acogedo-

res sin tener efectos negativos evitando la sobre iluminación

5.1.3. Requisitos Generales

Se enfatiza la seguridad y el bienestar, priorizando la eficiencia energética con

tecnoloǵıas sostenibles. La normativa busca reducir la contaminación lumı́nica para

proteger el entorno natural y el cielo nocturno. Mediante directrices flexibles para

adaptarse a diversos contextos. En miradores, bares y restaurantes, se promueve un

equilibrio entre la iluminación adecuada y la preservación de un ambiente agradable,

evitando la sobre iluminación y respetando la oscuridad nocturna.

5.1.3.1. Niveles de iluminación

Escala de temperatura de color (°Kelvin)

Se introduce una breve descripción que aborda la escala de temperatura de

color, reflejadas en la figura 5.1, mencionando la selección de temperaturas que

se deben considerar en estos espacios para que alineen de manera apropiada.

Figura 5.1: Escala temperaturas de color (°Kelvin) [5]

Esto se debe a que estos espacios son iluminados de diversas formas, y se debe

implementar el uso de temperaturas de color cálidas en bares y restaurantes

para generar ambientes acogedores. También se propone pequeños detalles

de iluminación en instalaciones o resaltar áreas mediante baños de luz para

mejorar la percepción visual y la imagen general de dichos lugares.

Mientras que en miradores se podŕıa optar por temperaturas más fŕıas que

resalten la vista panorámica. Disponiendo en la tabla 5.1,los niveles de tem-

peraturas de color a regir para cada uno de los espacios mencionados.
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Tabla 5.1: Niveles de temperatura de color [1].

Clasificación Temperatura de color

Miradores 4000 - 6500 K (preferible luz fŕıa)

Bares 2300 - 3000 K (preferible luz cálida)

Restaurantes 2700 - 3500 K (preferible luz cálida)

Índice de reproducción cromática (IRC). La iluminación juega un pa-

pel fundamental en la percepción de colores en nuestro entorno. El Índice de

Reproducción Cromática (IRC) mide la capacidad de una fuente de luz para

reproducir colores de manera fiel en comparación con la luz natural. Cuanto

más alto sea el IRC (en una escala de 0 a 100), más precisa será la reproducción

cromática. Este ı́ndice es crucial en busca no solo eficiencia energética, sino

también crear ambientes visualmente agradables y funcionalmente efectivos.

Tabla 5.2: Índice de Reproducción Cromática (IRC) [5].

Niveles lumı́nicos mı́nimos y máximos. Se podŕıan establecer niveles

lumı́nicos mı́nimos y máximos para garantizar ambientes seguros y agrada-

bles, en los que tomando a consideración las ponderaciones de los niveles me-

dios y máximos en el Real Decreto de España 1890/2008, que menciona que

su luminancia debe estar entre los 25 cd/m² como luminancia media y 150

cd/m² como luminancia máxima en áreas comerciales, en nuestra propuesta

los niveles de luminancia se limitan de la siguiente manera en la tabla 5.3.

Tabla 5.3: Limitaciones de luminancia mı́nimas, medias y máximas [1].

Clasificación Luminancia
Min
(cd/m²)

Luminancia
Med
(cd/m²)

Luminancia
Max
(cd/m²)

Uniformidad
General%

Letreros luminosos 80 350 700 30 %

Miradores 12 27 120 40 %

Bares 10 22 85 43 %

Restaurantes 15 30 100 45 %

Estos parámetros se han definido considerando los valores dispuestos en dis-

tintas normativas internacionales, dando especial atención a aquellos que se

alinean de manera más coherente con los niveles propuestos de esta normativa.

Es necesario considerar los valores de reflexión correspondientes a colores y

texturas, reflejadas en la tabla 1.3. Para poder establecer los valores de los
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niveles de iluminancia recomendadas para fachadas. Basados en los valores

dispuestos por la RETILAP de Colombia, en base a sus reflectancias y clasifi-

cación de niveles lumı́nicos ya sean poco iluminados, medianamente iluminados

y muy iluminados. Para nuestra propuesta se ha optado por valores de menor

consideración, a razón de los diferentes análisis previos y criterios obtenidos,

reflejando en la siguiente tabla.

Tabla 5.4: Niveles de Iluminancia [1].

Observador Reflectancia de fachada
Alrededores (luxes)

Poco Ilu-
minado

Medianamente
Iluminado

Muy iluminado Excede el
rango

Fachadas para ser vistas desde
adyacentes cercanas

Alta reflectancia entre
0.70 a 0.85 (claras)

< 40
40 < 100 100 < 140

140 < .....

Fachadas para ser vistas desde
adyacentes cercanas

Reflectancia media en-
tre 0.45 a 0.70 (grises)

< 80
80 < 150 150 < 185

185 < .....

Fachadas para ser vistas desde
adyacentes cercanas

Reflectancia baja entre
0.20 a 0.45 (grises, os-
curo, negro) < 125

125 < 180 180 < 275
275 < .....

Fachadas para ser vistas a dis-
tancia

Todas las fachadas

< 125
125 < 180 180 < 275

275 < .....

Distribución de iluminación. La eficaz distribución de iluminación emerge

de manera crucial, no solo influye en la visibilidad y la percepción del entorno,

sino que también desempeña un papel esencial en la creación de atmósferas

agradables. La siguiente sección detalla espećıficas para la distribución de ilu-

minación en cada uno de estos espacios, considerando tanto factores de segu-

ridad como criterios estéticos, con el objetivo de alcanzar un equilibrio óptimo

entre funcionalidad, bienestar y conservación de recursos.

• Miradores: Las recomendaciones de niveles de iluminación para este tipo

de espacio se enfoca en un 60 % de proporción en iluminación general,

tratando de cubrir todas las áreas que la rodean, un 20 % se debe im-

plementar para resaltar elementos espećıficos sobre el área con ayuda de

iluminación de acento y un 20 % se enfoca en la garant́ıa de seguridad y

comodidad sobre el área.
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Figura 5.2: Distribución de iluminación Miradores [1]

• Bares: Para la división de iluminación en estos espacios, se distribuye los

porcentajes recomendados para tener una mayor efectividad a la hora de

la implementación de la iluminación, en el que se dispone que el 50 % sea

establecido para la iluminación general e implementar un ambiente aco-

gedor. Se distribuyo un 30 % para destacar áreas de la fachada, ambientes

cálidos y acogedores para el disfrute de bebidas o comidas. Mientras que

el 20 % restante fue destinado para cubrir espacios en el ámbito de la

seguridad.

Figura 5.3: Distribución de iluminación Bares [1]

• Restaurantes: Para la distribución porcentual de la iluminación en es-

tos espacios se equilibro para que nos permita adaptar la iluminación

de manera precisa, de acuerdo con la necesidad que se requiera, razón

por la cual se destino un 40 % para brindar una iluminación general, un

30 % para resaltar elementos particulares con baños de luces suaves, que

brinden ambientes cálidos y acogedores que atraigan la percepción de las

personas y como parte restante se brindo un 30 % para la iluminación de

seguridad que cubran con un entorno seguro y confiable.
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Figura 5.4: Distribución de iluminación Restaurante [1]

5.1.3.2. Eficiencia Energética

En este apartado hacemos hincapié en la mejora y reducción del consumo de

enerǵıa, a fin de alcanzar un objetivo espećıfico. Donde prevalece la búsqueda de

maximizar la salida de luz necesaria generando garant́ıas y de igual forma la manera

de minimizar el uso innecesario de enerǵıa. Donde la eficacia luminosa nos propor-

ciona información sobre cuán eficiente es una fuente de luz en términos de producir

luz en relación con la cantidad de enerǵıa que utiliza. Cuanto mayor sea la eficacia

luminosa, más luz se genera por cada vatio de enerǵıa consumida, lo que se traduce

en una iluminación más eficiente y menos consumo de enerǵıa.

Figura 5.5: Eficacia Luminosa [1].

Tecnoloǵıas de iluminación eficiente LED

La adopción de tecnoloǵıas de iluminación más eficientes, como las luces LED de

alta eficiencia energética, representa un cambio opcional pero significativo. Si bien

muchos estamos familiarizados con estas tecnoloǵıas y comprendemos que pueden

proporcionar niveles adecuados de iluminación con un consumo de enerǵıa reducido,
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su implementación puede resultar en una menor contribución a la contaminación

lumı́nica.

La tecnoloǵıa led cuenta con varias ventajas de útil consideración como son:

Consumo energético: Menor consumo de enerǵıa produciendo una iluminación

equivalente o superior a otras tecnoloǵıas convencionales.

Durabilidad: Ofrecen una vida útil notablemente larga, superando las 50,000

horas, reduciendo la frecuencia de reemplazo y los costos asociados.

Emisión de Calor: Generan muy poco calor en comparación con las opciones

convencionales. Manteniendo ambientes frescos.

Adaptabilidad Lumı́nica: Dispone diversas temperaturas de color, adaptándose

a diferentes necesidades.

Encendido: Se caracteriza por su encendido instantáneo, sin tiempos de espera,

siendo ideales en situaciones que requieren iluminación inmediata.

Dirección de la Luz: Dirigen la luz de manera precisa, reduciendo la dispersión

y enfocándose eficientemente en áreas espećıficas.

Integración con Controles: Compatibles con sistemas avanzados de control,

como atenuadores y sensores de movimiento, permitiendo una gestión eficiente

y personalizada de la iluminación.

Tabla 5.5: Comparativa de caracteŕısticas eficientes tecnoloǵıa led - convencional [1].

Caracteŕısticas Tecnoloǵıa Convencio-
nal

Tecnoloǵıa Led

Eficiencia
energética

Baja eficiencia Alta eficiencia

Vida útil 1.000 - 2.000 horas 25.000 - 50.000 horas

Emisión de calor Alta Baja

Temperaturas de
color

Limitada Amplia gama

Encendido Requiere tiempo Instantáneo

Direccionalidad Si cuenta Es limitada

Controles Limitada Compatible

En esta propuesta se aconseja al usuario la utilización de tecnoloǵıa LED debido

a la gran cantidad de beneficios que se obtienen, los cuales se detallan en la tabla

5.6, donde se identifican las ventajas de utilizar esta tecnoloǵıa.
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Tabla 5.6: Comparación de tecnoloǵıas de iluminación [1].

Tipo de bombi-
lla

Potencia
(W)

Horas de
uso

Consumo
dia (kWh)

Gasto
mensual

Ahorro

Incandescentes 60 10 4,2 15,85 0 %

Ahorradoras 2 10 0,87 3,17 80 %

LED 7 10 0,49 1,85 88 %

La eficiencia en el manejo de la iluminación se logra mejor al reducir al mı́nimo

el tiempo o la intensidad de iluminación en diversas instalaciones, respaldado por

las siguientes suposiciones.

Aprovechar de manera beneficiosa las posibles contribuciones de la luz que en-

tra a través de las ventanas, para lograr una iluminación natural más efectiva.

Prevenir el uso ineficiente de enerǵıa causado por la activación de luces en

lugares que no estén siendo utilizados.

5.1.3.3. Control de la contaminación lumı́nica

Iluminación direccional y focalizada:

Se recomienda utilizar luminarias que dirijan la luz hacia áreas espećıficas don-

de sea necesaria, en lugar de dispersarla en todas direcciones, para minimizar

el desperdicio de luz y reducir la contaminación lumı́nica. Además, se debe

considerar cuidadosamente el diseño de las luminarias para evitar problemas

visuales como el deslumbramiento, el contraste de luminosidad y la intensidad

de la luz.

Razón por la cual el diseño y la forma de una luminaria se determinan en

función de su propósito es destacar su importancia en el control y la dirección

eficiente del haz de luz, priorizando tanto la distribución óptica como el aspecto

decorativo de las luminarias. Las caracteŕısticas ópticas están señaladas en la

figura 5.6.
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Figura 5.6: caracteŕısticas ópticas de las luminarias [6]

Elementos que influyen en la comodidad visual: Se refiere a la sensación de

bienestar y facilidad visual que experimenta una persona en un determinado

entorno. Varios factores influyen en la comodidad visual y su consideración es

esencial en el diseño de iluminación y espacios en general. Siendo aśı, se debe

cumplir las siguientes condiciones para manjar un mejor confort visual.

• Iluminación ideal.

• Iluminación homogénea.

• Circunstancias de contraste idóneas.

• Tonos de iluminación adecuados.

Uniformidad de iluminación: La uniformidad de las luminarias se refiere a la

distribución homogénea de la luz que emiten en un área espećıfica, siendo

crucial en el diseño de iluminación, ya que una distribución uniforme contri-

buye significativamente a asegurar una visión confortable y efectiva en todo

el espacio, evitando la presencia de zonas sobreiluminadas o con deficiencia

lumı́nica.

• Distribución de la luz:

Al momento de implementar la iluminación, es esencial considerar la dis-

tribución de la luz en el espacio y asegurarse de que se reparta de manera

uniforme para evitar discrepancias notables en la iluminación. Esto es

importante porque las luces pueden emitir luz de manera diferente según

su diseño y especificaciones técnicas. Donde se debe considerar la ma-

nera en que se efectúa las luminarias ya sea como iluminación general,

iluminación local e iluminación generalizada o iluminación localizada.
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Figura 5.7: Iluminación general [1].

Figura 5.8: Iluminación local e iluminación generalizada [1].

Figura 5.9: Iluminación localizada [1].

• Diseño de iluminación:

El diseño de la iluminación desempeña una función esencial en asegurar

que las luminarias instaladas proporcionen una distribución uniforme de

la luz, esto incluye elegir las luminarias apropiadas, ubicación estratégica,

empleo de sistemas de control lumı́nico.

En esta sección, describimos algunas opciones de iluminación que podŕıan

ser utilizadas para los espacios mencionados, con el objetivo de lograr una

implementación óptima. Nos basamos en las principales caracteŕısticas

que cada una podŕıa ofrecer.
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Tabla 5.7: Fuentes de iluminación recomendadas [1]

Tipo de espacio Tipo de fuente de iluminación Caracteŕısticas principales

Miradores

Focos led Ajustables para destacar un
punto de interés

Luminarias empotradas Led Proporcionan iluminación ge-
neral y discreta

Proyectores de luz natural Resaltan la belleza natural del
paisaje

Luces de cadena Crean ambientes cálidos

Bares

Luminarias de mesa led Proporciona iluminación fun-
cional para mesas y áreas de
estar

Tiras led destacan y añaden toques mo-
dernos

Lamparas colgantes led Agregan estilo y mejores am-
bientes

Restaurantes

Iluminación de caminos Led Gúıan a los comensales

Luminarias colgantes Proporcionan iluminación fo-
cal y decorativa

Luces empotrables de techo Iluminación general y unifor-
me

Apliques de pared Brindan baños de luces suaves

Deslumbramiento: La adaptación a la luz como el deslumbramiento son

fenómenos influenciados por diversos factores, entre los elementos que pue-

den afectar estos procesos se encuentran:

• Deslumbramiento directo:

El deslumbramiento directo resalta la sensación incómoda o molesta que

experimenta una persona debido a la emisión directa de la brillantez

luminosa que llega a los ojos.

Figura 5.10: Deslumbramiento directo causas y problemáticas [1].

Las tácticas que deben aplicarse para gestionar el deslumbramiento di-

recto incluiŕıan el uso de:

◦ Pantallas o viseras.

◦ Difusores y atenuadores.

◦ Ubicación estratégica.

◦ Control de intensidad.

◦ Prevenir el uso de superficies reflectantes.
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• Deslumbramiento indirecto:

El deslumbramiento indirecto se produce cuando la luz reflejada o dis-

persada incide en los ojos de una persona, causando molestias visuales

o reduciendo la visibilidad. En este caso, la luz se dispersa o refleja en

diferentes direcciones, creando un brillo secundario que puede afectar ne-

gativamente la visión y la comodidad visual de las personas en un entorno

determinado.

Figura 5.11: Deslumbramiento indirecto causas y problemáticas [1].

Las estrategias que deben considerarse como referentes para el control y

manejo del deslumbramiento indirecto se fundamentan en la utilización

de:

◦ Pantallas o viseras.

◦ Orientación adecuada.

◦ Control de intensidad.

◦ Prevenir el uso de superficies reflectantes.

◦ Posicionamiento estratégico.

• Duración de la exposición: El tiempo dedicado a estar expuesto a una

fuente lumı́nica espećıfica puede influye en el proceso de adaptación. Se

necesita tener en cuenta los horarios y los tipos de iluminación que de-

beŕıan implementarse en distintos peŕıodos, permitiendo aśı un control

más eficiente de la iluminación.

Tabla 5.8: Exposición de iluminación [1].
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5.1.3.4. Mantenimiento

Con el fin de asegurar la calidad de las luminarias, se deberá ver su viabilidad,

mediante las reposiciones y limpieza de las luminarias. El responsable de la

instalación deberá dentro del proyecto o memoria técnica implementar un plan

de mantenimiento de la instalación. En este caso, las tareas de mantenimiento

serán llevadas a cabo por el titular de la instalación o a través de la contratación

de servicios externos.

Para llevar un mejor registro de las operaciones efectuadas dentro de las mis-

mas, es necesario incluir como mı́nimo, la siguiente información.

• El encargado del mantenimiento.

• La ubicación.

• El número de orden de mantenimiento preventivo en la instalación asig-

nado.

• El número de orden de mantenimiento correctivo.

• La fecha en que se lleva a cabo.

• Detalles sobre las operaciones realizadas.

• Materiales y herramientas utilizados para la operación.

• Firmas de confirmación por parte del responsable del mantenimiento y

del supervisor del área donde se efectuó la labor de mantenimiento.

Se proporcionan modelos para llevar a cabo los mantenimientos, ya sea a través

de órdenes de mantenimiento sencillas como se indica en la siguiente figura.

Compuesta por una orden simple, tal como su nombre sugiere, con un análisis

de operación más directo, rápido y eficaz para brindar la información necesaria

de manera efectiva.

Tesis Grado Electricidad



CAP. 5 112

Figura 5.12: Orden de mantenimiento sencilla [1].

Igualmente, indicamos órdenes de mantenimiento detalladas, a implementar

en la cual este documento proporciona instrucciones y descripciones exhaus-

tivas sobre las tareas espećıficas que deben llevarse a cabo en un proyecto o

actividad.

En lugar de ofrecer solo información básica, una orden de trabajo detallada

incluye detalles espećıficos sobre los pasos a seguir, los materiales necesarios,

las fechas de inicio y fin, medidas de seguridad y cualquier otra información

relevante para la ejecución exitosa de la tarea.

Este tipo de orden busca ofrecer una gúıa completa y comprensiva para ase-

gurar que las actividades se realicen de manera precisa y eficiente.
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Figura 5.13: Orden de mantenimiento detallada [1].

Otro punto de consideración al momento de ejecutar las tareas de mantenimiento

o control de mantenimiento de las luminarias es el poder contar con la información

sobre los grados de protección (IP), que disponen cada luminaria al momento de

colocarlas y aśı tener un punto de partida de referencia a las cuales están expuestas

y la protección con las que cuentan. Siendo aśı para la implementación de las lumi-

narias muy útil considerar los grados de protección (IP) de las luminarias, reflejamos

en la figura a continuación las que se podŕıan manejar.
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Figura 5.14: Grados de protección [1]

Se deberá tener a consideración, quienes serán los que cubran los valores de

mantenimiento, ya sea en miradores por manejos propios de locales o del lugar

donde se situé el mirador, serán cubiertas por entidades como GADs, municipios,

entre otras entidades. Mientras que para bares o restaurantes contar con el apoyo

de dichas entidades mencionadas o corren por cuenta propia del local al cual se

implemente el mantenimiento.

5.1.4. Régimen sancionador

Debe llevarse a cabo inspecciones, controles y supervisión para prevenir y contro-

lar la contaminación lumı́nica, con el manejo mediante disposiciones por infracciones

y sanciones que serán llevadas con bases fundamentas en relación a Ley Orgánica del

Servicio Público de Enerǵıa Eléctrica, la regulación de juzgamiento de infracciones

emitida por la ARCERNNR 030/20 y referencias internacionales como la Ordenanza

Municipal Tipo de Protección Contra la Contaminación Lumı́nica de España. Estas

acciones serán coordinadas mediante entidades encargadas del control de ilumina-

ción y enerǵıa, con el respaldo de personal técnico especializado proporcionado por

la empresa eléctrica.
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Los titulares encargados de las actividades o instalaciones, manejaran la forma de

proporcionar la ayuda y cooperación necesaria. Estos titulares tendrán que brindar

acceso aquellos que cumplen la función de inspeccionar, y controlar la iluminación

correspondiente.

5.1.4.1. Infracciones

Las infracciones desempeñan un papel crucial, siendo esenciales para mantener

el cumplimiento y preservar el equilibrio entre la necesidad de iluminación y la

minimización de impactos negativos, como la contaminación lumı́nica.

En el marco de la propuesta, se categorizan como infracciones leves y graves

aquellas negligencias y actividades que infrinjan lo establecido. Se consideran in-

fracciones leves las siguientes acciones u negligencias:

Sobrepasar de manera injustificada los niveles de iluminación establecidos en

más del 20 %.

No cumplir con un mı́nimo requerido la aplicación de medidas de eficiencia

energética.

No seguir la distribución de iluminación establecida en los diversos espacios

de manera adecuada.

Fallo no corregido en un plazo de 15 d́ıas en el sistema de regulación del nivel

luminoso.

Incumplimiento en más de 3 instancias durante el año los horarios de funcio-

namiento.

Se consideran infracciones graves las siguientes conductas u negligencias:

Sobrepasar de manera injustificada los niveles de iluminación establecidos en

más del 50 %.

Incumplimiento continuo durante el año de los horarios de funcionamiento.

Eludir la aplicación de medidas de eficiencia energética.
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La no adaptación de las diferentes fuentes de luz, afectando de manera directa

la visión, provocando deslumbramientos directos e indirectos.

La no disposición y manejo de las operaciones de mantenimiento de las insta-

laciones.

5.1.4.2. Sanciones

El incumplimiento varia dependiendo del contexto y la naturaleza de la infrac-

ción emitida. Estas pueden abarcar desde multas económicas hasta la suspensión

temporal o permanente de servicios, e incluso acciones legales que podŕıan conllevar

cargos penales.

El incumplimiento de la normativa puede ocasionar daños materiales, lesiones

personales e incluso pérdidas de vidas, lo que podŕıa acarrear responsabilidades

civiles y penales para los responsables.

Teniendo en cuenta, en particular, los siguientes criterios para determinar la

magnitud de la sanción a imponer:

Presencia de intencionalidad

El ı́ndole de los daños ocasionados.

La reincidencia de una infracción en un año tras declaración firme.

Las multas máximas por infringir dentro de esta normativa corresponden a lo

siguiente:

Infracciones leves: Multa correspondiente al 15 % SBU.

Infracciones graves: Multa desde 30 % SBU hasta un SBU

Suspensión de servicios.
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5.1.5. Disposición Final

Vigencia. Esta normativa entrará en vigor a partir la aprobatoria por parte de

las diferentes entidades encargadas de estas reformas, posterior su suscripción, y de

su aplicación se encargará la Agencia de Regulación y Control de Enerǵıa y Recursos

Naturales No Renovables.

5.1.6. Anexos

Listado de tecnoloǵıas de iluminación recomendadas.

1. Iluminación LED:

La iluminación LED ha revolucionado la eficiencia energética y ha dinamizado

el mercado de la iluminación, gracias a su larga vida útil y su versatilidad en

términos de diseño y control. Los LED también ofrecen una gama más amplia

de opciones de color y temperatura de luz.

2. Iluminación inteligente:

Esta tecnoloǵıa permite controlar la iluminación de manera remota y progra-

mada a través de dispositivos inteligentes. Se pueden ajustar la intensidad, el

color y el tiempo de encendido/apagado según las necesidades espećıficas y las

condiciones ambientales.

3. Iluminación solar:

Los sistemas de iluminación alimentados por enerǵıa solar son una opción sos-

tenible y rentable para áreas remotas o donde no hay acceso a la red eléctrica.

Estos sistemas capturan la enerǵıa solar durante el d́ıa para alimentar luces

LED durante la noche.

4. Iluminación OLED:

Los diodos orgánicos emisores de luz (OLED) ofrecen una iluminación suave

y uniforme, además de ser delgados y flexibles. Son ideales para aplicaciones

de iluminación decorativa y de diseño.

5. Sistemas de control y gestión de la iluminación:

Estos sistemas permiten optimizar el uso de la iluminación mediante la detec-

ción de presencia, el ajuste automático de la intensidad en función de la luz

natural y la programación de horarios de encendido y apagado.

Tesis Grado Electricidad



CAP. 5 118
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

En base al objetivo planteado inicialmente el cual consist́ıa en efectuar una pro-

puesta de normativa de niveles lumı́nicos enfocados en espacios públicos, para el

estudio se pudo concluir con resultados favorables para implementar esta propuesta,

en base a estudios realizados como casos de estudio en los espacios mencionados

anteriormente.

En conclusión, al analizar el restaurante Papi Pollo, se evidencia un notable ex-

ceso de iluminancia en las vistas frontal y derecha, mientras que la vista izquierda se

mantiene dentro de los niveles requeridos, debido a la falta de reflejo con la estruc-

tura del establecimiento. Esta particularidad favorece que los niveles de iluminancia

máxima (lmax) sean aceptables en la superficie inferior.

Figura 6.1: Escala de iluminación Papi Pollo [1]

Se ha establecido que el 46.09 % de los puntos están clasificados como media-

namente iluminados, seguido de un 26.24 % considerados como muy iluminados,
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mientras que el restante porcentaje representa los puntos con poca iluminación.

Aunque se observa una mayor proporción de puntos con iluminación máxima en los

rangos de luminancia, al realizar los cálculos se revela una clasificación entre los

puntos catalogados como muy iluminados y los medianamente iluminados.

En el caso del segundo establecimiento, Asados Secos El Vecino 1, la vista frontal

y la vista izquierda, en su mayoŕıa, no cumplen con los requisitos de iluminancia

máxima y mı́nima, salvo la superficie media de la vista frontal, que cumple con el

nivel máximo de iluminancia (lmax). La falta de visualización de otras luminarias

contribuye a esta situación, mientras que en la vista izquierda ninguna superficie

cumple con los parámetros de luminancia.

Figura 6.2: Escala de iluminación El Vecino [1]

En cuanto a la iluminación del establecimiento, el 42.66 % de los puntos se en-

cuentran en niveles altos de iluminación, mientras que el 30.66 % de los puntos se

consideran poco iluminados, y finalmente, el 26.66 % representa una iluminación

media. Con estos datos, se llega a la conclusión de que en este establecimiento, el

nivel de iluminación excede los ĺımites permitidos, lo que indica el incumplimiento

de los estándares de luminancia establecidos.

Con respecto al Mirador Turi, se evidencia que en la vista frontal no se cumplen

los requisitos mı́nimos de luminancia en ninguna superficie. Sin embargo, solo las

superficies inferior y media cumplen con los requisitos máximos. En la vista izquier-

da, solo la superficie superior cumple con los ĺımites establecidos, mientras que la

superficie media no cumple con ninguno y la inferior solo cumple con el máximo de

luminancia. Por otro lado, en la vista derecha, ninguna superficie alcanza los niveles

mı́nimos de luminancia, pero todas cumplen con los máximos.
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Figura 6.3: Escala de iluminación Mirador Turi [1]

Al realizar los cálculos correspondientes, se determina que el 50 % de todos los

puntos de medición presentan una iluminación muy alta, seguidos de un 33.33 %

que se considera medianamente iluminado. Esta distribución refleja una proporción

significativa que supera los ĺımites máximos de iluminancia, como se indicó anterior-

mente.

Por último, el Bar Zoobriedad se destaca por un cumplimiento favorable de los

ĺımites mı́nimos y máximos en las superficies superior e inferior en la vista frontal.

Sin embargo, no se alcanzan ninguno de estos parámetros en la superficie media.

En la vista derecha, se observa un cumplimiento exitoso en todos los parámetros, y

en la vista izquierda, la única superficie que no cumple con los rangos establecidos

es la superior. Es relevante señalar que, en su gran mayoŕıa, este establecimiento se

distingue por cumplir con la mayoŕıa de los parámetros de referencia.

Figura 6.4: Escala de iluminación Bar Zoobriedad [1]

En este establecimiento reciente, el porcentaje más significativo corresponde a

la escasez de iluminación, alcanzando un 51.44 %, seguido de un nivel medio de
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iluminación con un 34.78 %, y únicamente un 13.76 % supera los niveles lumı́nicos

recomendados. Estos datos sugieren que, a diferencia de los casos previos, este es-

tablecimiento no enfrenta problemas relacionados con el exceso de luminancia, sino

que su principal desaf́ıo radica en la insuficiencia de iluminación en algunos puntos.

Basándonos en estas conclusiones, se hace necesario establecer una normativa

que regule los parámetros de iluminación en diversos establecimientos, tal como se

detalla en este estudio. Abarcando tanto los niveles mı́nimos como máximos de ilu-

minación. Conforme a los criterios establecidos en esta normativa, se podŕıan aplicar

sanciones según el grado de incumplimiento de dichos estándares. Esta medida ga-

rantizaŕıa un control más efectivo en un área que carece de suficiente información y

visibilidad dentro de la comunidad. Además, protegeŕıa a los usuarios y transeúntes

de la exposición constante o esporádica a la contaminación lumı́nica, la cual, como

se mencionó previamente, puede tener consecuencias graves para aquellos afectados

por este fenómeno.

6.2. Recomendaciones

Para aquellos interesados en profundizar en este tema, se recomienda realizar una

exhaustiva investigación bibliográfica para respaldar el proyecto, ya que la informa-

ción actualizada y detallada sobre este tema espećıfico no se encuentra fácilmente

disponible en nuestro páıs. Asimismo, al llevar a cabo mediciones utilizando la misma

metodoloǵıa utilizada en esta tesis o, si es necesario, implementando otra metodo-

loǵıa, se sugiere que estas mediciones se realicen en un mismo horario. Esto se hace

con el fin de reducir la variabilidad de los resultados y proporcionar información útil

y precisa para futuras investigaciones.

Es crucial destacar la importancia de instar a los propietarios de establecimientos

a considerar otras tecnoloǵıas para la iluminación, teniendo en cuenta que existen

opciones que pueden ofrecer ventajas significativas o incluso mejoras marcadas en

términos de rendimiento. Por ejemplo, se podŕıa sugerir el uso de tecnoloǵıas como

la luz LED, OLED o sistemas de iluminación inteligente. Estas alternativas no solo

pueden proporcionar una mayor eficiencia energética, sino también una mejor calidad

de luz, mayor durabilidad y la capacidad de controlar y ajustar la iluminación de

manera más precisa, adaptándose aśı a las necesidades espećıficas del espacio y

contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.
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Dirigido a los propietarios de establecimientos, aunque no exista actualmente una

ley normativa y reguladora vigente en el páıs, es importante que cada propietario

realice un estudio previo antes de la instalación de luminarias. Esto es fundamental

para evitar problemas potenciales en caso de que, a corto o largo plazo, se implemen-

ten normativas propuestas. Esta medida no solo minimiza las molestias asociadas

con la necesidad de realizar cambios en la iluminación después de su instalación,

sino que también garantiza la seguridad de los transeúntes.
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ANEXO A

Figura A.1: Toma de mediciones, Papi pollo asadero restaurante [1].

Figura A.2: Mediciones efectuadas, Papi pollo asadero restaurante [1].
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Figura A.3: Mediciones efectuadas, Zoobriedad café bar [1].

Figura A.4: Vista del mirador desde la Autopista [1].

Figura A.5: Vista del mirador desde la Av. Solano [1].
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tual en los parques del peŕımetro del centro urbano de la ciudad de cuenca y

propuesta de repotenciación de luminarias,” B.S. thesis, Universidad Politénica

Salesiana - Cuenca, 2022.

[14] “Regulación de iluminación considerando funciones visuales,” in 2016 2do
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