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Acondicionamiento 
Lumínico  

 
 
 
 

Equipo docente: 
 

Arq. Juan C. Fabra (G4) 
Arq. Susana Colmegna (G3) 

Arq. Daniel De los Santos (G2) 
Arq. Alejandro Ferreiro (G1) 

Arq. Soledad Suanes (G1) 
Bach. Micaela Machiavello              

Bach. Rodrigo  Llavayol 
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Contenido: 
 
 
1.  El concepto de la asignatura. 
2.  Los Objetivos:  La asignatura en el contexto de la 

formación del arquitecto. 
3.  La estrategia planteada para  la enseñanza del diseño de 

la iluminación en arquitectura. 
4.  Programa y la “hoja de ruta” a seguir. 

5.  Las Bases teóricas y Contenidos a desarrollar en el curso. 
6.  Bibliografía. 
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La captación del espacio arquitectónico es fundamentalmente un proceso visual. 

Vemos la luz que reflejan los objetos y la forma en que los 
mismos sean iluminados, organizará nuestra  percepción  de  los mismos. 
 

En el caso de la luz natural, las características de la iluminación quedan definidas 
por variables que no están bajo nuestro control, la latitud, el período del año, la hora del 
día y  las condiciones meteorológicas. 
 
La forma en que estas variables interactúan con las características de los volúmenes (la 
orientación, el material, la terminación superficial y coloración de los mismos),  habrá de 

determinar la lectura final de la arquitectura.  
 

Como complemento, o en ausencia de la luz natural, recurrimos a la iluminación 
artificial. Esto supone desde el punto de vista económico, la administración de un 
recurso escaso, y desde el punto de vista del diseño, la apertura a nuevas posibilidades de 
organización de la percepción. 

El diseñador debe elegir los elementos que organicen esta imagen, destacar o 
anular la importancia de los mismos.   
 E
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"La arquitectura es la ordenación de la luz,  la 
escultura el juego de la luz.”  
 
Antoni Gaudí  
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 "La arquitectura es el juego sabio, correcto y 
magnífico de los volúmenes ensamblados bajo 
la luz.” 
 

"La arquitectura es el encuentro de la luz con 
la forma”.                                                            

      Le Corbusier  
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“Cuando un arquitecto descubre que la luz es el tema 
central de la arquitectura, es cuando empieza a ser un 
verdadero arquitecto”.    
 

    Alberto Campos Baeza 
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El objetivo de este curso es darles las 
herramientas que les ayude a buscar un 
planteo del acondicionamiento lumínico 
que cumpliendo adecuadamente con las 

necesidades funcionales, reafirme las 
intenciones estéticas del proyecto 

arquitectónico. 

O
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Esquema de la estrategia para  la enseñanza del diseño de la 
iluminación en 3 niveles :  

Nivel 1 

Nivel 3 

La iluminación natural es el estadio intermedio, apoyado en los 
conceptos fundamentales y complementado por la iluminación artificial 

E
st

ra
te

gi
a 
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Programa y contenidos 
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Notas: 
 
Horas Aulas:  32 horas de clase semanales de 2 horas durante 16 semanas .- (14 horas de dictado de clases teóricas / practicas, mas 4 horas 

destinadas a las pruebas de evaluación). 

Formas de evaluación:  La aprobación del curso se instrumenta mediante el planteo de  dos (2) pruebas parciales de carácter obligatorio. La primera  
luego de finalizada los módulos 1 y 2 (comprende Conceptos básicos e iluminación natural) y la otra al final del curso cuando se completa el modulo 3 
correspondiente a la iluminación artificial.  

Además, se plantea a mitad de curso y previo a la primera prueba un trabajo de equipo fuera del horario de clases (domiciliario) y es de carácter 
practico de aplicación de los conceptos teóricos. 

Régimen de asistencia y aprobación: Los cursos son de asistencia obligatoria, no pudiendo exceder el 15% de faltas  del total de clases dictadas. Se 
efectúa un contralor continuo durante el dictado del curso, mediante ejercicios en clase y trabajo en grupos  promoviendo y motivando la  
participación de los estudiantes . 

 

) 

MES marzo
Semana+1 Semana+2 Semana+3 Semana+4 Semana+5 Semana+5 Semana+7 Semana+8 Semana+9 Semana+10 Semana+11 Semana+11 Semana+12 Semana+13 Semana+14 Semana+15 Semana+16 Semana+16
Lunes&

28/03/2016
Lunes&

4/04/2016
Lunes&

11/04/2016
Lunes&

18/04/2016
Lunes&

25/04/2016
Lunes&

2/05/2016
Lunes&

9/05/2016
Lunes&

16/05/2016
Lunes&

23/05/2016
Lunes&

30/05/2016
Lunes&

6/06/2016
Sabado&

11/05/2016
Lunes&

13/06/2016
Lunes&

20/06/2016
Lunes&

27/06/2016
Lunes&

4/07/2016
Lunes&

11/07/2016
Sabado&

16/07/2016

Horas&Dictado 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Horas&Evaluación 4 1º+Parcial 2º+Parcial
CLASE+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14

TEMAS

A:+Luz+y+
Arquitectura+++++++++++
B:+Aspectos+Físicos+
de+la+Luz.+
(Principios+de+la+
Luz+/+Luz+y+Color)

C:+Luz+y+Visión.+++++
D:+Percepción+
Visual.++++++++++++++++++++++
E:+Rendimiento+y+
confort+Visual+++++++++

F:+Interface+con+los+
Materiales+.+++++++++++++
G:+Efectos+No+
visuales+de+la+Luz

Feriado+ F:+Magnitudes+y+
Unidades+de+la+Luz+

A:+La++luz+natural+
en+Arquitectura.+
(parte+1).La&
Historia&de&la&luz&y&
la&arquitectura,&La&
influencia&del&
medio&ambiente&
en&la&luz,&Las&
aberturas,&&El&
factor&de&“La&
Energía”,&El&factor&
Humano.&
Verificaciones&y&
Modelado..&

B:++La++luz+natural+
en+Arquitectura.+
(parte+2).+Objetivo,&
Fuentes,&
Características,&
Elementos&de&
control&y&
optimización.&
Casos&de&estudios

Feriado+ C+Aspectos+
Cuantitativos+++++++++
1)&Proyección&
estereográfica
2)&Asoleamiento&
3)&Sombras
++++++
+PRESENTACIÓN+
TRABAJO+
PRACTICO.&&.

C:+Aspectos+
Cuantitativos:+++++++
4)+factor+luz+día.
5)+Ejercicio+
Practico
.&&&&Cálculos&y&
verificaciones&
mediante&
Software.&
Consultas.

Consultas+del+
trabajo.+REPASO+
GENERAL.

PRUEBA+

Fuentes+de+LUZ+
Artificial.++++++++++++++

A:+Luminarias.+++++++
B:+Iluminación+
interior

Los+aspectos+
cuantitativos+de+la+
Luz.+(Cálculos+y+
verificaciones)+.+++

A:+iluminación+
Exterior.++++++++++++++++++++
B:+Sistemas+de+
control+de+la+LUZ.+

REPASO+y+
consultas

PRUEBA+

Nº&de&
Presentación.&
Docente.

JF&/&SC DS/SC DS/SC DS DS JF AF/SS DS/SC DS Entrega+
Trabajo+
Practico+
NATURAL

JF DS DS JF

P++R++I++M++E++R+++++++S++E++M++E++S++T++R++E

Modulo+1:++Conceptos Modulo+2:++iluminación+Natural

abril mayo junio

Modulo+3:++iluminación+Artificial

julio
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Las Bases teóricas  
Contenidos a desarrollar en el curso 
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El 
instrumento 
óptico 

La Fuente 

La Materia 
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El Sol: 1.600.000.000 cd 

Cielo cubierto:   
6.000cd 

Cielo despejado:  
4.000cd 

Nivel de iluminación con cielo 
cubierto:  de 5.000 a 20.000 LUX 

Nivel de iluminacion con cielo 
despejado:  de20.000  a 100.000 LUX 

A
lg

un
os

 d
at

os
 d

e 
re

fe
re

nc
ia

 : 

La Luz Natural 
El emisor 
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La
 F
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de
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: 

ü Variaciones del nivel de iluminación bajo cielo claro durante el día. 

El emisor 

ho
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La Luz artificial 

El emisor 
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Fluorescente Incandescentes 
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Incandescente convencional 

Reflectores moldeados 

Metal Halide 

Vapor de Mercurio 

Sodio de alta 
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LED’s 
LEDs 
Blancos 

El progreso y evolución a o largo de la historia en 5 etapas 
ü  Las fuentes de iluminación artificial: 

El emisor 
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ü La conducción de la luz : 
Las luminarias 
 
 

Óptica, 
(reflector) 

Superficie a 
iluminar 

El emisor 

Equipo eléctrico auxiliar + 
conexionado interno 

Portalámparas 

La Fuente, (lámparas) 

Según la Norma UNE-EN 
60598-1*, se define 
luminaria como aparato de 
alumbrado que reparte, filtra o 
transforma la luz emitida por 
una o varias lámparas y que 
comprende todos los 
dispositivos necesarios para el 
soporte, la fijación y la 
protección de lámparas, 
(excluyendo las propias 
lámparas) y, en caso 
necesario, los circuitos 
auxiliares en combinación con 
los medios de conexión con la 
red de alimentación.  

Caṕıtulo 1. Introducción

Puede darse el caso de tener una luminaria con una gran eficiencia, pero una
fotometŕıa inadecuada para la instalación, por lo que para lograr los niveles de
Emed requeridos, se necesita más potencia. Quizá una luminaria con menos efi-
ciencia, pero con una fotometŕıa más adecuada logra los niveles de Emed con un
consumo eléctrico menor. (Ver figura 1.4)

Figura 1.4: Pérdida de eficiencia por fotometŕıa inadecuada

En una luminaria tradicional, la modificación de la distribución de luz se logra
mediante un reflector, que direcciona la luz generada por una fuente puntual casi
omnidireccional, hacia los puntos de interés. Ver figura 1.5(a). Este proceso genera
pérdidas debido a reflexión, limita la forma de la luminaria ya que la fuente de
luz es una sola y una vez que se llega al diseño de un reflector, este debe ser
producido en grandes cantidades para ser rentable, debiendo de adaptar el proyecto
de iluminación a las opciones de fotometŕıa disponibles.

Figura 1.5: Distribución con: a) lampara y reflector, b) led y lente

En cambio, en una luminaria led, la luz generada puede ser fácilmente direccio-
nada utilizando lentes plásticos con una eficiencia de hasta un 94% [46] (ver figura
1.5(b) ). Estos lentes son de muy bajo costo de fabricación y, además de disponer

4
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LED 
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Luminarias  Difusoras 
Troncocónicas 

Luminarias Difusoras 

De haz directo 
Directo 

Luminarias difusoras 
apantalladas 

Ejemplos de Tipologías de luminarias exteriores 
“La conducción de la luz” 
El emisor 
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Detector de presencia. Se utiliza para 
activar, y posteriormente desactivar la 
iluminación tras un tiempo. 

DISPOSITIVO DE CONTROL 

Potenciómetro. Dispositivo de regulación 
del nivel de iluminación, en ocasiones se 
combina con encendido/ apagado. 

Infrarrojos. Mando a distancia compuesto 
por un transmisor y un receptor de 
señales infrarrojas. 

Fotosensor. Controla el nivel de la 
iluminación de la sala en forma de enlace 
con la luz diurna. 

+++ + - 

+ -- + 

++ + + 

++ - + 

Energía Flexibilidad Confort 

VENTAJAS 

Pulsador. Control manual. Principalmente 
empleado para encender y apagar 
luminarias 

++ -- - 

Reloj. Activa y desactiva los canales 
especificados ++ + - 

M
an

ua
le

s 
A

ut
om

át
ic

os
 

“El control de la luz” 
El emisor 
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Percibimos la forma de la materia, principalmente por la manera que 
la refleja la luz: 

ü  En el sur se proyectan 
formas plásticas por el 
efecto cambiante de la 
fuerte inclinación de la luz 
solar y la luz reflectora del 
suelo 

ü En el norte  de Europa, 
es decisiva 
exclusivamente la 
inclinación casi 
horizontal la luz solar para 
la configuración. 

ü  Los  bajorrelieves son muy 
apropiados para el sol 
directo y luminoso de Egipto 

ü  Los altorrelieves 
resultan bien modelados 
por el sol un poco mas 
suave de Grecia 

La interface de la Luz 
con los materiales: 
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Tower of Winds,  (Japón).   Toyo Ito Trasformación de la superficie con la luz 

Opacidad,  Trasparencia y Traslucidez..  

“la piel de la torre” como un trasmisor o pantalla 

La interface de la Luz 
con los materiales: 
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NEUTROS FRIOS CALIDOS 

El color de los materiales y la tonalidad de la luz: 

La interface de la Luz 
con los materiales: 
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Unidades y magnitudes de la Luz 

ü  Iluminancia 
      (lux) 

ü  Intensidad Luminosa 
(candelas) 

 

ü  Flujo luminoso (lúmenes) 

ü  Luminancia 
(cd/m2) 

El instrumento
           óptico
“La Visión”
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People In The Sun, 1960 

Edward Hopper  

El factor humano…  
Los efectos no visuales de la luz 

Visión

No visión
(biológicas)

Bienestar y 
rendimiento

Emociones

Philips Lamps & Gear Magazine Volumen 7  Número 3 2120 Philips Lamps & Gear Magazine Volumen 7  Número 3

Desde 2002, Philips también participa en proyectos de

investigación cronobiológica de las universidades de Surrey

(R.U.), Jefferson (EE.UU.) y Groningen (NL) para estudiar el

efecto de las lámparas con un mayor contenido de luz azul.

Visión científica de los últimos avances

En el seminario, el profesor Derk-Jan Dijk explicó la evolución

de los estudios sobre el sistema circadiano, centrándose en el

comportamiento de los animales y mostrando su conexión

con los ritmos y los patrones de sueño de los humanos.

El profesor Brainard, de la Universidad de Jefferson, explicó

cómo la luz azul nocturna, con una longitud de onda de 460

nanómetros, afecta a las ondas y a la actividad de

determinadas zonas del cerebro, y sostuvo su eficacia para

la supresión de melatonina, la hormona que nos hace sentir

sueño por la noche. La transmisión de los nuevos

receptores tiene lugar en el rango de 446-477 nanómetros

para la respuesta no visual. La luz en torno a 555

nanómetros se considera el nivel más eficiente para la

visión diurna. Resulta sorprendente que el margen de 446-

477 nanómetros de la luz sea azul, de la misma calidad que

la del cielo despejado durante el día.

La luz del día contiene una gran cantidad de estas

longitudes de onda, igual que del rango de 555 nanómetros,

por lo que satisface la demanda tanto sensorial como

biológica. La tarea inmediata consiste, pues, en hallar

soluciones de iluminación que se comporten como la luz

del día.

Prueba en el centro de atención telefónica de

Standard Life Healthcare, Stockport

El Dr. Kreindler, subinspector jefe de sanidad de vielife,

presentó diversos estudios controlados en los que se

investiga el impacto de un programa de fomento de la salud

sobre ésta y sobre la productividad. En uno de los estudios

se utilizaron lámparas Philips enriquecidas en azul para

evaluar su efecto sobre la salud, el bienestar, el rendimiento

y el grado de alerta de los empleados.

En la prueba del centro telefónico de Standard Life

Healthcare se sometieron a estudio dos plantas de

trabajadores, recabando inicialmente datos sobre su calidad

de vida sanitaria y su nivel de rendimiento autoevaluado. En

una de las plantas, los operarios trabajaron durante tres

meses en un espacio iluminado con lámparas 

convencionales, mientras otro entorno similar se iluminaba

con las nuevas ActiViva de Philips.

Durante el experimento, los trabajadores de las dos plantas

fueron objeto de evaluación periódica sobre sensaciones,

rendimiento percibido, memoria y niveles de fatiga. Al mismo

tiempo se tomaba registro del número de llamadas atendidas.

El Dr. Kreindler indicó que en el grupo que probaba la nueva

iluminación se había observado un cambio significativo en

dos de los indicadores clave de rendimiento. Según los

propios trabajadores, no solo había mejorado su rendimiento

laboral sino también su capacidad de concentración.Además,

la mayoría de ellos expresaron su deseo de mantener la

nueva iluminación en sustitución de la anterior.

La solución Philips ActiViva

Las nuevas lámparas Philips ActiViva, desarrolladas a partir de

este descubrimiento científico, contienen una cantidad

optimizada de luz azul que favorece la vitalidad, el grado de

alerta y la capacidad de concentración de sus usuarios.

Dos versiones de Philips ActiViva

Las lámparas Philips ActiViva Natural ofrecen una luz fría y

natural que contiene un 25% más de componente azul que

las lámparas actuales. Pueden combinarse con otras fuentes

luminosas en las instalaciones existentes y están disponibles

en versiones TL5 y TL-D.

Las lámparas Philips ActiViva Active en versión TL5 emiten una

luz extremadamente fría con un 85% más de componente azul

que actuales. Este contenido de luz azul les permite crear un

auténtico efecto de cielo diurno.

Se recomienda usar Philips Active en instalaciones nuevas sin

combinarse con otros tipos de lámpara.

Si desea más información sobre las lámparas ActiViva o

intercambiar ideas o comentarios sobre este tema, visite

la siguiente dirección web: www.philips.com/activiva 

www.lighting.philips.com | oficina e industriaoficina e industria | www.lighting.philips.com

Philips ActiViva Fluorescente tradicional 
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Casos de estudio 
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Reconstrucción del parlamento Alemán (Reichstag), Berlín.  
Arquitecto: Norman Foster and Partenrs. 

C
as

o 
de

 e
st

ud
io

 1
 

Integración entre la Arquitectura y la Tecnología -  Innovación 
en el Diseño -  Eficacia energética. 

Luz natural 
Luz 
artificial 
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Obras del Nuevo Aeropuerto de Barajas, Madrid.  
Arquitecto: Richard Rogers Partnership / Estudio Lamela 

C
as

o 
de

 e
st

ud
io

 2
 

Integración 
entre la 
Arquitectura y 
la Tecnología -  
Innovación en 
el Diseño -  
Eficacia 
energética. 

Luz natural 
Luz 
artificial 
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ü La iluminación  exterior  
como concepto 
tradicional ,es excluida  para  
proteger  el medio ambiente. 
La idea es que el edificio  
“luzca”  como  negativo  en 
el paisaje urbano durante el 
día, y positiva por la noche. 
La  toma de partido en la 
propuesta de iluminación  de 
este  emblemático edificio es 
dar y reforzar la imagen  de 
una solución sustentable, 
“Edificio Verde. ”.                                              
La composición  y el 
contraste es entre los vidrios 
oscuros  y claros ,  se ha 
estudiado cuidadosamente , 
para que el diagrama  de 
“espiral”   funcione también 
en la noche, con la 
iluminación propia del 
edificio. 
 
 

Edifico edificio de Oficinas Swiss Re (Londres) 
Arquitecto: Norman Foster and Partenrs. 

El espacio del hall de acceso y vestíbulo  
ha sido cuidadosamente iluminado para 
expresar la forma de la pared. 

ü  A nivel de la plaza y los 
accesos, esta se ilumina 
aprovechando la iluminación propia 
del edificio. 

ü En los interiores de las oficinas  
se opto por elementos embutidos 
circulares para evitar cualquier 
conflicto de dirección rectilínea.  
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