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ABSTRACT

La presente investigación se centra en los patios mediterráneos, utilizando herramientas SIG y 
monitorización. El tema de los patios es investigado desde diferentes perspectivas y se coloca en el
centro del diseño energéticamente consciente de los edificios para climas mediterráneos. El enfoque 
varía desde el análisis de la morfología en la arquitectura vernácula, analizando las normativas de 
obligado cumplimiento en construcción y su relación con el clima, hasta la monitorización detallada de 
condiciones internas y externas y la integración de otros estudios anteriores sobre patios. Este estudio 
pretende contribuir al debate científico y al discurso arquitectónico actual sobre el papel de los patios 
en la arquitectura y su importancia en el contexto de soluciones de diseño sostenible. Plantea la 
identificación de morfología apropiada para obtener las condiciones térmicas óptimas en el contexto 
climático de España. Tal conocimiento puede contribuir al diseño energéticamente consciente y así
permitir la reducción del consumo de energía para la refrigeración, la principal preocupación en climas 
cálidos, junto con la reducción de emisiones de CO2 asociadas. Para realizar esa comparación se han 
utilizado métodos cuantitativos de medición, así como de análisis de la morfología para delimitar los 
límites espaciales de densificación urbana. Esta metodología ha sido aplicada a un caso real en España,
analizando varias ciudades, comprendiendo las zonas climáticas marcadas en el CTE.

1. INTRODUCCIÓN

De entre todos los sistemas de refrigeración pasiva, el patio es uno de los más efectivos y utilizados, 
especialmente en climas cálidos. Su comportamiento es favorable para las estaciones tanto de invierno 
como verano [1], si bien su efecto es más significativo en climas y estaciones cálidas por su capacidad 
termorreguladora de la edificación. De hecho existe una relación entre la geometría urbana, 
especialmente en la ordenación y proporción de volúmenes llenos y vacíos, y la distribución de las islas 
de calor urbano en las ciudades [2]. El fenómeno térmico más significativo en relación con el clima en 
una ciudad es el llamado efecto de isla de calor urbano (en inglés, UHI). La intensidad de la UHI es la 
diferencia de temperatura entre un entorno urbano y otro rural, sometidos a las mismas condiciones 
climáticas. En efecto, las ciudades son más cálidas que las áreas rurales durante la noche debido a la 
absorción de radiación solar por parte de las superficies pavimentadas y los edificios, así como por la 
dificultad relativa de evacuar las ganancias térmicas diurnas. Parámetros morfológicos urbanos como la 
densidad urbanística de un área, la geometría de los edificios y las características topográficas del lugar 
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influyen en el flujo de aire en las edificaciones y en torno a las mismas, así como en el consumo 
energético a escala regional [2, 3]. En la misma línea, Jurelionis y Bouris [4] aplicaron una serie de 
métodos computerizados de dinámica de fluidos para calcular la distribución de la presión superficial 
en fachadas de edificaciones de tres modelos de ciudad, y dos direcciones de vientos dominantes 
diferentes. Desde una perspectiva ligeramente diferente, García Nevado et al. analizan el 
comportamiento solar en intersecciones de cañones urbanos [5].
El efecto UHI en nuestras ciudades es especialmente importante en el actual contexto de cambio 
climático. Mediciones recientes realizadas en Mánchester muestran una intensidad máxima de la UHI 
en verano de 8°C [6]. A la vista del efecto negativo de este fenómeno, diversos investigadores han 
sometido a estudio algunas estrategias de mitigación simulando manzanas individuales o barriadas [7, 
8]. Algunos resultados han demostrado la influencia del diseño urbano sobre el microclima de los 
espacios exteriores [9-11]. De hecho, la densidad urbana juega un papel relevante en el efecto UHI dado 
que una forma urbana más densa resulta en múltiples reflexiones de energía solar, lo que afecta a la 
convección del aire [12, 13].  
A lo largo de la presente investigación se ha centrado la atención en los patios, es decir, espacios 
interiores abiertos muy comunes en la arquitectura doméstica española e hispanoamericana. 
Investigadores que han trabajado anteriormente en este campo han demostrado que los patios presentan 
unas propiedades de mitigación térmica en climas cálidos como los del Mediterráneo, con un rango de 
temperaturas hasta 8°C más bajas en el interior de los patios respecto al espacio exterior [14, 15]. Al-
Hemiddi et al. concluye que el uso de patios es una estrategia aplicable durante los períodos más cálidos 
en las regiones desérticas [16]. Cantón et al. han llegado a la conclusión de que este comportamiento de 
los patios interiores durante la noche funciona debido a la mayor capacidad de refrigeración por 
convección y radiación de los espacios abiertos [17]. Kutoba et al. consigue identificar las funciones 
térmicas de los patios interiores de la arquitectura tradicional china [18]. Por otro lado, las estrategias 
de mitigación del calor urbano que a las que contribuyen y moderan los microclimas de los patios han 
sido investigadas incluso en climas fríos en el contexto del cambio climático en base a las previsiones 
para el 2050 [19]. En este sentido, debido a la mitigación térmica calorífica de hasta 8°C, la presencia 
de patios en las ciudades, su tamaño y características geométricas constituirían una posibilidad para 
mitigar el efecto de la UHI. 
En este punto resulta de interés para el desarrollo de estos estudios la posibilidad de comparar distintos 
tejidos urbanos. Considerando la cantidad de información necesaria para este análisis, los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG, o GIS en sus siglas en inglés) son una herramienta idónea para esta tarea. 
Los SIG comprenden sistemas de hardware, software, bases de datos, actores, organizaciones e 
iniciativas institucionales para la recolección, almacenamiento, análisis y difusión de información 
cartográfica alrededor del Mundo [24]. 
El objetivo principal de este estudio consiste en la identificación de una serie de patrones tipológicos en 
la geometría de los patios en ciudades españolas con distintas severidades climáticas en verano con el 
objeto de establecer un paralelismo entre clima y forma tradicional del patio. Esta investigación se basa 
en una serie de estudios empíricos sobre los microclimas registrados en los patios debido a sus 
características dimensionales [14-18]. La presente investigación pretende establecer una relación entre 
la dimensión de los patios y sus condiciones climáticas. La presente investigación tiene por objeto
contrastar si estos microclimas ligados a los patios tienen una consecuencia y correlación con las 
tipologías vernáculas de patios en las diferentes zonas climáticas de España. Al contrario que en algunas 
investigaciones previas [21- 26], a menudo basadas en casos de estudio específicos, este artículo 
presenta ejemplos de diferentes escalas urbanas que engloban a miles de patios. Los SIG permiten 
identificar una relación estadística entre la proporción y las características geométricas de los patios, y 
la zona climática donde se sitúan.

2. METODOLOGÍA

La herramienta utilizada para este estudio ha sido QGIS [27] en su versión 2.18, el programa de dominio 
público líder entre los SIG. QGIS soporta numerosas funciones que implican el procesado de vectores, 
imágenes y bases de datos de distintos formatos.
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En general, existen dos métodos básicos en SIG para realizar análisis superpuestos: Superposición de 
entidades (polígonos en nuestro caso) y superposición de modelos de información tipo por capas. La 
superposición de entidades ha sido utilizada durante esta investigación para identificar los polígonos 
que se ajustaban a ciertos criterios. La recolección de datos fue realizada mediante archivos de vectores 
tipo capa generados por la Dirección General del Catastro [28], adscrita al Ministerio de Hacienda y 
Función Pública de España. Estos archivos siguen la Directiva INSPIRE [29] (Infrastructure for spatial 
information in Europe). El cometido de esta Directiva es crear una infraestructura de gestión de la 
información espacial de la Unión Europea, al servicio de las políticas y regulaciones de la UE que 
pueden tener un impacto en el medioambiente. Esta infraestructura europea de información espacial 
permite compartir información espacial entre organizaciones del sector público, facilitando el libre 
acceso a este tipo de datos a lo largo de Europa, y asesorando a los órganos beneficiarios en la creación 
de políticas en sus respectivas fronteras.
Un análisis preliminar con SIG ha permitido centrar la atención en la información contenida en las capas 
CONSTRU y PARCELA de estos archivos. El punto de inicio ha consistido en la definición de los 
límites del área a analizar, el centro histórico. Los límites entre las calles y los elementos construidos 
fueron definidos, y las alturas de las diferentes edificaciones fueron puestas en relación con cada uno de 
ellos. 
El procesado de esta información ha permitido calcular el Índice de Porosidad (PI, por sus siglas en 
inglés) de cada manzana urbana, y el porcentaje de parcelas con patios interiores, tal como se muestra 
en la Tabla 2. El PI es un parámetro que ofrece una vista general del centro histórico y su grado de 
perforación, como relación entre sólido y vacío en el área de estudio. Un PI más alto representa una 
mayor cantidad de vacíos, es decir, una parcela vacía tiene un valor de porosidad de 100, mientras que 
un valor 0 corresponde a una parcela completamente densa y sin patios. El Índice de Porosidad Neta 
(NPI) ha sido calculado considerando únicamente las parcelas urbanas que contenían un patio. Todos 
los espacios públicos como son las calles, plazas, etc. no han sido consideradas, únicamente e, interior 
de la parcela construida tanto para el PI y el NPI.
De los estudios estadísticos realizados en base al análisis de los cascos históricos de las ciudades se 
observó que las áreas más representativas estaban en los rangos de entre 5-15 y 15 y 30m2. Del mismo 
modo, la altura media de las construcciones en torno al patio ha sido determinada, revelando que la 
tendencia de los patios históricos de poseer dimensiones cuadradas permite determinar fácilmente su 
amplitud. Esta simplificación es utilizada para calcular el Aspect Ratio (AR) del patio. El AR es la 
correlación entre la altura y la amplitud de los patios interiores, tal como lo describe Hall [30]:

AR= hmax/W.
Donde hmax= altura máxima del patio interior, y W= anchura del patio interior (los patio se consideraron 
cuadrados en el presente estudio). 
En la literatura específica existen varios estudios que relacionan AR con el flujo de calor en entornos 
urbanos [31] y con la heterogeneidad del albedo en las ciudades [32].

3. CASO DE ESTUDIO

Las condiciones meteorológicas y climáticas de las ciudades constituyen una cuestión de relevancia para 
el diseño urbano, dado que afectan al confort térmico humano en espacios exteriores e interiores, 
influenciando la apreciación y el uso de los espacios abiertos, e indirectamente, el consumo energético 
de los edificios en cuanto a calefacción, refrigeración y ventilación. Estas cuestiones se reflejan en las 
ordenanzas y regulaciones urbanas y constructivas acometidas por las administraciones públicas de los 
diferentes países.

3.1 Normativa Española

En el presente estudio se analizan la distribución y tamaño de una serie de patios en diferentes ciudades 
de la geografía española. Esta investigación aspira a establecer una relación entre las características 
geométricas de los patios y las diferentes zonas climáticas. Para determinar las diferentes zonas 
climáticas es necesario obtener los parámetros de “severidad climática de invierno” (WCS por sus siglas 
en inglés, correspondientes a Winter Climatic Severity) y “severidad climática de verano” (SCS, 
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Summer Climatic Severity). Estos valores son calculados para cada localización mediante un rango 
estadístico medio de temperaturas durante los meses de invierno y verano, respectivamente. Si se 
producen temperaturas excesivamente bajas o altas, se produce una demanda energética adicional para 
calefacción o refrigeración. El WCS viene dado por una escala de la A a la E en orden ascendente (Figura 
3a), mientras que el SCS se da en un rango de 1 a 4 donde 1 es el valor menor. De acuerdo a estos 
estándares, la Tabla 1 muestra una serie de columnas que se corresponden a todas las clasificaciones de 
invierno, agrupándose los rangos de severidad climática de verano en varias clases.
Para limitar la demanda energética, las normativas españolas [33] establecen distintas zonas climáticas 
identificadas por letras, correspondientes a las divisiones de invierno, y un número que se corresponde 
con las divisiones de verano. De esta forma, se establecen doce zonas climáticas de acuerdo con las 
siguientes imágenes y la Tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de las zonas climáticas en España, de acuerdo con la normativa estatal [33].

S
C

S
 

(V
er

an
o)

 A4 B4 C4   
E1  

A3 
 

B3 
C3 D3 
C2 D2 
C1 D1 

 WCS (Invierno) 

3.2 Ciudades Estudiadas

Para realizar un estudio lo suficientemente representativo de la variedad tipológica de estructuras 
urbanas, se seleccionaron siete ciudades de entre las doce zonas climáticas mencionadas anteriormente. 
El estudio se centra en la relación entre la tipología de patio y las zonas climáticas, partiendo de la 
hipótesis de que se da en ellas una adaptación de las soluciones tipológicas a las posibilidades 
microclimáticas de los patios en las distintas localizaciones.
Las ciudades seleccionadas (Figura 3b) han sido: Málaga (A3), Sevilla (B4), Toledo (C4), Santiago 
(C1), Zaragoza (D3) y Burgos (E1). Estas ciudades se ordenan según su WCS, siendo Málaga la ciudad 
con el rango de temperaturas más cálidas, y Burgos la que alcanza las más bajas. Sin embargo, 
observando el SCS, podemos apreciar que Sevilla, Córdoba y Toledo presentan severidades climáticas 
de verano más altas en comparación con Málaga y Zaragoza, siendo Santiago y Burgos las ciudades de 
temperaturas más bajas durante los meses estivales.
La selección incluye ciudades en las zonas climáticas más extremas (A3-E1) y el análisis fue repetido 
en las ciudades con configuraciones urbanas diferentes, pero con una zona climática similar con el fin 
de corroborar la relación directa entre la geometría de los patios interiores y el clima de la ciudad, como 
en los casos de Sevilla y Córdoba, ambos en zona B4. Para el desarrollo del estudio se analizó la 
distribución del parcelario en las zonas más antiguas del centro histórico de las ciudades listadas, con el 
fin de evitar las áreas de nueva construcción donde la normativa urbanística actual ha propiciado la 
aparición de geometrías de patio estándares.

4. RESULTADOS

Al analizar las ciudades mencionadas anteriormente, los centros históricos fueron delimitados como 
muestra representativa de la arquitectura vernácula del lugar. La Tabla 2 muestra los porcentajes de 
patios hallados en las siete zonas climáticas analizadas, y el número total de patios de cada ciudad 
presentes en sus centros históricos. Cabe señalas que los planos de las ciudades no son representados a 
la misma escala, sino en función del tamaño global de la ciudad. Estos planos permiten calcular el índice 
de porosidad de cada ciudad y el porcentaje de parcelas con patios, tal como se ha desglosado en la 
Tabla 2. A pesar del hecho de que debido a sus diferentes escalas encontramos ciudades de entre 919 
parcelas urbanas en Burgos, a 8.139 en el caso de Sevilla, estos tamaños diferentes permiten elaborar 
un cálculo más objetivo de la porosidad neta de la ciudad.
El Índice de Porosidad Neta (NPI) proporciona un valor orientativo de la relación entre las parcelas y 
sus patios. Santiago por ejemplo presenta un número muy reducido de patios interiores (sólo el 41% de 
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las parcelas). Sin embargo, su tamaño es mayor (NPI = 28). Por otra parte, el 82% de las parcelas en 
Córdoba incluyen patios (la mayor proporción), lo que muestra por otra parte una porosidad como la de 
Zaragoza por ejemplo; a pesar del número más elevado de patios por parcela, presentan una superficie 
menor.
De acuerdo con la Tabla 2, el número total de parcelas con patios y el porcentaje total de ellos muestra 
hasta qué punto la cultura de los patios está enraizada en algunas ciudades, principalmente debido a su 
tradición mediterránea. Sevilla y Córdoba sobrepasan las 6.000 y las 3.700 parcelas con patios, 
respectivamente.

Tabla 2. Índice de porosidad (PI, NPI) y porcentaje de parcelas con patio de cada ciudad analizada.

  BU CO MA SE SA TO ZA 

Unidades 
Parcelas 
urbanas 919 4625 2900 8139 1397 2542 2849 

Unidades 
Parcelas con 

patio 560 3790 1470 6263 575 1649 2164 

% Porcentaje 61 82 51 77 41 65 76 

m2 
Superficie 

total de patios 43028 267956 89308 384504 56077 87632 200522 

% PI 10 15 5 12 11 10 14 

% NPI 17 19 11 16 28 15 18 

A la inversa, el número de patios en Toledo, Zaragoza y Málaga es menor, entre 1.470-2.164, y 
finalmente, alrededor de 500 en Burgos y Santiago. Por otra parte, el índice de porosidad permanece 
entre el 10-15% para todas las ciudades a excepción de Málaga, lo que indica que a pesar de tener menos 
parcelas con patios, la proporción entre espacios construidos y no construidos permanece constante.
Las ciudades se clasifican en dos grupos diferentes: aquellas ciudades con un parcelario de baja altura y 
valores reducidos de AR, y aquellas con parcelario de mayor altura y valores altos de AR. Las diferentes 
alturas responden a distintas concepciones urbanas, así, ciudades con una cultura más cercana a la 
tradición de patios romanos y árabes han mantenido una menor altura de edificación, manteniendo cierto 
equilibrio con la superficie de los patios (más numerosos y dispersos), en búsqueda de un valor eficiente 
de Aspect Ratio (AR: 2.00-2.60-2.80). Esto ocurre en las ciudades de Sevilla, Toledo y Córdoba, con 
alturas en torno a 3 plantas. Por el contrario, Burgos y Zaragoza presentan una altura media por encima 
de las 5 plantas por varias razones. Zaragoza se enmarca en una corriente urbanística moderna que se 
refleja en dos tipos de patio muy bien definidos: el patio de ventilación de dimensiones reducidas y 
profundidad considerable (AR: 5.30); y el patio de mayor tamaño (15-30 m2), consecuentemente 
enmarcado por una altura edificatoria elevada (AR: 2.30, equilibrado en patios interiores grandes). En 
el caso de Burgos (con un centro histórico de trazado medieval), ambos tipos de patio mantienen alturas 
considerables y una superficie reducida (AR por encima de 4.50 en ambos casos).

5. DISCUSIÓN

La Tabla 3 muestra un listado de datos obtenidos de cada ciudad. En relación con el número total de 
patios interiores en el centro histórico de cada ciudad, los datos confirman que las ciudades con un valor 
de SCS más alto (Córdoba, Sevilla y Toledo) son las que presentan un mayor número de patios (entre 
2.805-13.539). Zaragoza supone une excepción debido a la reconfiguración urbanística moderna de su 
centro histórico, con un conjunto histórico compuesto ampliamente por edificios con pequeños patios 
interiores de servicio en edificios residenciales plurifamiliares de 4 a 5 plantas. Burgos y Santiago se 
encuentran en el caso contrario, con un SCS mínimo y un número mucho menor de patios (897-929). 
Málaga, con un valor intermedio de SCS también presenta un número intermedio de patios (2.998). El 
área estándar, tal como se muestra en la Tabla 7, es el área de patio más representativa en cada ciudad, 
siendo entre 7-9 m2 la más típica a excepción del caso de Zaragoza, que tal como se mencionaba 
anteriormente, corresponde a un caso de urbanismo moderno. A pesar de ello, los patios se clasifican 
básicamente según los rangos de áreas más comunes: 5-15 y 15-30 m2. En lo que respecta al área de los 
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patios de luces interiores, en todas las ciudades estudiadas las áreas más comunes están torno a los 7-
11.25 m2. Las ciudades con climas más cálidos como Córdoba y Sevilla presentan patios de este tipo 
con dimensiones similares (9.00 m2). En el resto de ciudades se observan diferencias significativas. 
Burgos, localizada en el área climática más fría, presenta módulos de patios interiores de luces menores 
(8 m2), algo mayores que los de Toledo, de alrededor de 7 m2. En el caso de Zaragoza, el módulo es de 
alrededor de 11.25 m2, un diferencia acusada respecto al resto de ciudades, basada en el desarrollo 
urbano de esta ciudad.

Tabla 3. Desglose de los datos principales obtenidos a partir del análisis de las diferentes ciudades.

  BU CO MA SE SA TO ZA 

UNID. 
Nº de 

PATIOS 897 8114 2998 13539 929 2805 4235 

m2 Área estándar  8 9 9 9,5 9 7 11,25 

Tamaño 5 - 15 m2        

 
Nº de 

PATIOS 338 3621 942 6108 312 1271 1620 

 Nº de plantas 5.24 3.12 4.37 3.25 4.00 3.03 5.22 

h/w AR 4.7 2.0 3.8 2.8 3.0 2.6 5.1 

Tamaño 15 -30 m2        

 
Nº de 

PATIOS 213 1817 654 2235 193 553 1009 

 Nº de plantas 5.30 2.88 4.68 2.99 3.06 2.97 3.94 

h/w AR 4.6 1.2 2.9 2.3 1.9 1.2 2.3 

En lo que respecta a la relación entre el AR y la zona climática, en el segmento más bajo (área de patio 
de 5-15 m2), los valores más bajos de AR corresponden a las ciudades con un valor de SCS mayor 
(Córdoba, Sevilla y Toledo). Este resultado es coherente si se considera el tamaño de los patios (7-9 m2) 
en relación con el número de plantas (3.03-3.25). este resultado confirmaría que estos patios interiores 
de luces son concebidos como áreas de ventilación y tamizado de la luz reales. Un valor más alto de AR 
es frecuente en casos de valores de SCS intermedios (Málaga y Zaragoza). Sin embargo, en el caso de 
Málaga, el tamaño de los patios no es el mismo (9 m2) con un sensible incremente de su altura (4.37 
plantas). Esto podría ser indicativo de un modelo de patio entre el patio interior mediterráneo tradicional 
y el patio de luces de servicio encontrado en Zaragoza. Este mismo patio de servicio también se da en 
Burgos, y en menor proporción en Santiago, debido a las restricciones urbanísticas que limitan la altura 
de las edificaciones en el centro histórico de la ciudad por razones patrimoniales (centro declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO).
Para tamaños entre 15 y 30 m2, dado que este área corresponde a unidades plurifamiliares, la necesidad 
de ventilación e iluminación en los diferentes apartamentos prevalece sobre la necesidad de disponer 
sistemas de enfriamiento pasivo. A pesar de ello, valores más bajos de AR (1.2-1.9) también 
corresponden a ciudades con CSC más altos. Málaga y Zaragoza poseen un AR intermedio que se ajusta 
a su nivel de SCS. Burgos presenta el AR mayor (4.6) y el SCS menor. Y Santiago permanece al margen 
de esta norma debido a las condiciones urbanísticas antes mencionadas.

6. CONCLUSIONES

Dados los objetivos iniciales de la presente investigación, tras el análisis realizado  en los cascos 
históricos de estas siete ciudades españolas, se puede concluir que, más allá de la uniformidad tipológica 
establecida en base a las ordenanzas edificatorias actuales, es posible establecer una relación clara entre
las características geométricas de los patios y las zonas climáticas donde se localizan las ciudades 
analizadas. Es por ello que este estudio pretende enfatizar sobre la relación entre la arquitectura 
tradicional y el entorno local, poniendo en relieve la influencia de la arquitectura y geometría de los 
patios como moduladores de algunas características de los microclimas internos de las edificaciones, 
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dado que ciertas formas conllevan diferentes consecuencias energéticas en éstas, en función del contexto
climático.
En lo concerniente al AR para el mismo tamaño de patio en las ciudades estudiadas, se pueden observar 
diferencias significativas en los patios entre 5-15 m2, los más comunes en viviendas. Para todas las 
ciudades situadas en climas cálidos con condiciones de verano más severas (Córdoba, Sevilla y Toledo), 
el AR está entre 2-2.8, mientras que éste aumenta hasta 4.7-5.1 en climas más fríos (Burgos y Zaragoza), 
dando lugar a la aparición de patios más estrechos. En el caso de los patios más grandes entre los 15-30 
m2, en todas las ciudades localizadas en zonas climáticas cálidas y de temperaturas intermedias 
(Córdoba, Málaga, Sevilla, Santiago y Toledo) el AR ofrece valores entre 1.2 y 2.9; en climas más fríos 
como el de Burgos éste asciende a 4.6.
Los resultados de esta investigación muestran claramente la predominancia de patios en ciudades con 
climas más cálidos; así, en ciudades en la zona climática B4 como el caso de Córdoba, tanto el PI como 
el porcentaje de parcelas con patios (15% y 82% respectivamente) son los más altos. No obstante, el 
NPI indica que en las ciudades estudiadas situadas en climas más fríos como Santiago (valor del 28%), 
los patios –si existen- son mucho mayores que en climas más cálidos, donde ocupan una proporción 
mucho mayor de las parcelas en las que se encuentran. Éstos son normalmente patios traseros en lugar 
de los patios interiores propuestos. Esta ciudad refleja asimismo el menor porcentaje de parcelas con 
patio interior (41%).
En todas las ciudades analizadas se ha observado un pequeño porcentaje de patios mayores de 30 m2. 
Éstos son más comunes en climas fríos, dado que su finalidad es obtener una mayor ganancia calorífica 
a través de la radiación solar [24], lo que por otra parte no resulta tan adecuado para el clima en España, 
en términos generales.
Las propiedades atemperantes de los patios interiores han sido demostradas anteriormente por diferentes 
autores en estos climas cálidos [14-19, 34]. Se ha demostrado además en este artículo la consecuente 
relación entre los valores de AR y los tamaños de los patios en estas ciudades de climas cálidos 
analizadas, dependiendo de su clima específico. Como conclusión cabe afirmar que el vínculo entre la 
estructura urbana vernácula de los patios y las diferentes condiciones climáticas de las ciudades 
estudiadas remarca la importancia de tener en consideración ciertas estrategias de diseño, como la 
morfología del edificio, para poder equilibrar el efecto negativo de la Isla de Calor Urbana (UHI).
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