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Ha sido complejo determinar 
la temática para el desarrollo de una 
111vestigación que conlleve la obten
ción del grado de Maestría en k
qu1tectura, con especialidad en D
serío Arquitectónico. 

Sin embargo ha resultado 
apasionante el terna elegido, pues 
no se ha tratado con anterioridad en 
la ciudad de Santiago de Ouerétaro. 

La arquitectura de Patio se 
ha manejado a través de los siglos 
por las características arquitectóni
cas que conlleva Es por ello que he 
dedicado la investigación a descubrir 
sus atributos para retornarlos en los 
d1ser"los arquitectónicos contempo
ráneos. Con ello se acredita que es 
factible utilizarlos en nuestro tiempo 
para regionalizar nuestros proyec
tos. 

En el Marco de Referencia 
se ha estructurado una Metodología 
para abordar la investigación, justifi
cando la importancia del estudio, 
definiendo los objetivos y los resul
tados esperados. 

Más adelante se establece 
la Definición del concepto de Pa
tio. para limitar con precisión a lo 
que se refiere este estudio al men
cionar el término. 

En un breve recorrido por la 
Arquitectura del pasado se pueden 
establecer los Antecedentes del 



Patio. Se han encontrado remins
cencias en Asia desde el séptimo 
milenio antes de Cristo. En Europa 
ha acompañado las casas durante 
siglos. como los romanos y espar'b
les. No obstante, el patio no fué un 
elemento traído por los conquistacb
res a nuestro continente. En Amér
ca ya se utilizaba con maestría por 
las civilizaciones precolombinas. por 
citar las ciudades de Teotihuacán y 
Uxmal. 

Posteriormente se citarán 
algunas Caracteristicas Espaciales 
que presenta el Patio a la luz del 
teórico de la Arquitectura Christo
pher Alexander. Es necesario des
cubrir los elementos que participan 
en su generación para poder reto
marlos en futuros diseños. 

Se ha dedicado un capitulo 
para analizar la Clasificación de la 
muestra que se toma para desglo
sar las características que presenta 
el patio en sus distintas facetas. En 
él se delimita en tiempo y espacio el 
universo de información para el de
sarrollo del estudio, señalando los 
criterios con que se definen los pa
tios muestra. Esto nos lleva a una 
clasificación por el tamaño y época 
de contrucción de las casas motivo 
de estudio. 

A continuación se analizan 
con planos e imágenes los Patios 
de Estudio definidos en el capitulo 
anterior. Ha sido determinante la 
visita física de los espacios analiza
dos para la consolidación de los 
atributos encontrados en cada caso. 

Concluido el análisis de los 
casos planteados se desarrolla un 
Diagnóstico tipológico que señala 
los elementos arquitectónicos deco
rativos utilizados. así como las 
plantas más representativas. 

El Diagnóstico funcional 
es clave para comprender las razo
nes de los elementos que se dan en 
el patio. La forma de vida en el que 
surge como respuesta a las necesi
dades de la época. La utilidad bio
climática es definitiva para compre
der como se inserta en la arquitectu
ra de nuestra latitud. 

Para terminar. el Diagnósti
co Expresivo nos permite com
prender como se interrelacionan la 
forma adoptada, el juego de las pro
porciones, etc. 

La teoría se comprende en 
mayor medida al ver los casos prác
ticos. Así en el capítulo de Aplica
ciones conceptuales en dos dise
ños contemporáneos se ven aterri
zados los conceptos analizados con 
anterioridad. 

Finalmente. se llega a las 
Conclusiones que se obtienen des
pués de quince meses de estudio de 
La Arquitectura de Patio en Santiago 
de Querétaro. 



Las casas y edificios del cm
tro histórico de la ciudad de Santa
go de Ouerétaro se distinguen por 
la belleza de sus espacios. La can
posición de los elementos conserva 
un toque rnagico que motiva un e
cuerdo perenne Pero. ¿qué es?, 
.:,en qué radica esa característica 
singular? 

Es posible mencionar la mag
n1ficenc1a de los espacios, de las 
alturas. de la proporción de las 
grandes portadas de acceso, de la 
tipología de los elementos en cues
tión. en fin 

Mas sin embargo, las habita
ciones y los espacios surgen. con
vergen. niran en torno a un elemento 
central con un magnetismo propio. 
et elemento que habla de la catego
ría del edificio. que generalmente 
reúne lo mejor de la casa.. el Patio. 
Se convierte en un elemento rector 
de diseño en la mayoría de estos 
edificios. y no conforme con fungir 
como epicentro. es posible que se 
repita dos. tres. cuatro veces para 
acercarse y competir con uno de los 
inmuebles de mayor valor arquitec
tónico en el Centro Histórico de 
Santiago de Ouerétaro: la Casona 
de los cinco Patios. 

El Patio se vuelve el corazón 
de la vida cotidiana del hogar, el lu
gar de encuentro, de recepción, de 
bienvenida; incluso en la carta de 
presentación. Puede ser amplio, 
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majestuoso, dotado de fuentes y 
corredores, o simplemente el vest
bulo de una modesta casa con VEJl

tana al cielo. 

Este espacio se puede consi
derar privilegiado porque puede 
brindar ventajas bioclimáticas a un 
edificio, provocar un microclima para 
las habitaciones adyacentes y mejo
rar la calidad ambiental de la vivien
da. 

No obstante de intuir empíri
camente las ventajas de su incorpo
ración al diseño, ¿se estudia ac
tualmente o se le ignora?, ¿es de 
uso vigente en la arquitectura con
temporánea?, ¿se puede adaptar a 
los requerimientos de hoy? 

Se seleccionó una muestra 
del 1 0°/o de los alumnos de primer 
semestre de la carrera de arquitectu
ra del ITESM Campus Querétaro y 
se les preguntó lo que entendían por 
la palabra patio. El 80% recurrió in
mediatamente al depauperado "patio 
de servicio", que si bien lo es, no 
significa sino la caricatura de un Pa
tio auténtico. 



.Justificación del 

Estudio 

Las casas del Centro Histói
co de la Ciudad de Santiago de 
Ouerétaro mantienen un común ce
nominador. un espacio central de;
cubierto que se convierte en el cm
tro de actividad de las habitaciones. 
Sin embargo no se ha hecho un e;
tudio arquitectónico al respecto que 
explique las razones de su existen
cia 

¿Por qué no se ha incorpora
do como un elemento de diseño 
predominante en los proyectos ha
bitacionales de la arquitectura con
temporánea? 

A principios del siglo XX, la 
arquitectura habitacional de la ciu
dad dejó de usar el patio como cen
tro generador de espacios que 
"gobierna" el proyecto de una casa. 

A consecuencia de ello, las 
vistas de los moradores de la casa 
hacia el exterior se disipan en la in
mensidad de la ciudad, o se estre
llan en un muro colindante sin atrac
tivo alguno. El patio se encargaba 
de concentrar las visuales en puntos 
determinados, a manera de remates, 



que proporcionan legibilidad al e;

pacio. 

Actualmente se ha sustituido 
el Patio central por los jardines exte
riores que son en realidad un ele
mento de diseño proveniente de ar
quitecturas extranjeras. 

El jardín se encuentra desvin
culado de la vida intima del hogar. Si 
se coloca al frente de la casa, no se 
le puede usar por la falta de priva
cia; al jardín posterior se accede 
atravesando toda la casa lo que 
propicia el desuso. El alto costo de 
mantenimiento es finalmente un 
factor que hace del jardín un espacio 
generalmente descuidado. 

Funcionalmente se necesita 
un elemento interior que proporcione 
Ja correcta iluminación y ventilación 
que requieren las habitaciones, no el 
cubo de luz, que es una completa 
distorsión, una adecuación forzada 

para mal solucionar nuestras caren
cias de comodidad. 

La arquitectura actual de la 
ciudad carece de un elemento que 
contextualice el proyecto con Ja re
gión donde se desarrolla. Ligarlo con 
la historia es imprescindible para 
tener en la ciudad más proyectos de 
trascendencia. 

El Patio es una buena solu
c1on a las necesidades de hoy, re
tomando sus valores perdidos, sus 
características expresivas, funcio
nales y tipológicas. Como elemento 
de diseño, contiene las fachadas 
interiores de la casa. Su reincorpo
ración puede generar nuevos espa
cios que sean agradables y armóni
cos. 

El presente trabajo parte de la 
premisa que se puede innovar a 
partir de la historia. abstrayendo sus 
ricas propiedades del ayer y plas
mándolas hoy a nuestro modus vi
vendi, de manera que satisfagan los 
requerimientos del usuario del siglo 
XXI. 
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El objetivo principal de esta 
investigación es realizar un estudio 
retrospectivo del patio en las casas 
habitación de la ciudad de Santiago 
de Querétaro, de los siglos XVII al 
XIX. Con ello se podrá descubrir los 
elementos que lo integran. sus ca
racterísticas expresivas. funcionales 
y tipológicas. con la finalidad de e
tomarlo en diseños contempolá
neos. 

La investigación proporciona
rá datos sobre el origen del Patio en 
nuestro país y en el extranjero, para 
conocer en qué época se pueden 
ubicar los primeros vestigios. 

En este estudio se conocerán 
las características propias del espa
cio definido como Patio. El papel 
que desempeña en el funciona
miento de la casa. 

Desde el punto de vista fun
cional, se analizarán los elementos 
espaciales que posee. 

Existen algunos teóricos de la 
arquitectura que han escrito distintos 
tópicos relacionados con la función 
actual del patio dentro del diseño de 
las casas y edificios. 

El Arq. Christopher Alexander 
realiza un estudio del espacio exte
rior donde lo clasifica en positivo o 
negativo. según las características 
que posee. Al respecto postula la 
siguiente hipótesis: 

"La gente se siente có
moda en espacios positivos y 
los usa; por el contrario, se 
siente relativamente incómo
da en espacios negativos que 
tienden a permanecer inutili
zados." 1 

Esta es una base aplicable a 
la presente investigación respecto al 
comportamiento del Patio a través 
del tiempo. 

ALEXANDER Chrlstophor. Un lenguaje de Pat,-o. 
nes, pg. 466 



Al estudiar su utilización como 
elemento de diseño en la arquitect.J
ra contemporánea, Alexander plan
tea la problemática observada en 
algunos patios de edificios, donde 
menciona: 

"Frecuentemente los pa
tios de los edificios modernos 
están muertos. Diseñados pa
ra ser espacios abiertos y pri
vados que la gente use. aca
ban sin embargo sin que los 
utilice nadie. llenos de grava y 
esculturas abstractas. "2 

Es posible transportar la ex
periencia del Arq. Alexander y to
marse como referencia para consi
derarse a manera de estrategia de 
diseño referido al Patio habitacional. 
Por otra parte, refiere las razones 
que parecen ser las causas del fra
caso de estos patios que es posible 
aplicar en el presente trabajo de in
vestigación. 

La teoría de Christopher 
Alexander se tomará como texto bá
sico para conformar el Marco Teóri
co. 

2 lbid. pg. 503 

Utilizado por los arquitectos 
de las centurias pasadas en la ciu
dad de Santiago de Querétaro, el 
Patio fue un elemento vital de diseño 
en el género habitacional. Actual
mente ha caído en desuso como un 
elemento básico que aporta solucio
nes ingeniosas al diseño. 

Mediante el proceso de abs
tracción es posible darle un enfoque 
contemporáneo a un elemento ar
quitectónico del pasado. De esta 
manera los diseños para casas en la 
ciudad de Santiago de Querétaro 
que integren éste elemento, podrán 
innovar y contextualizar el proyecto. 

Innovar porque se incorpora 
el patio dentro del funcionamiento 
que debe satisfacer los requeri
mientos de la forma de vida del siglo 
XX y el XXI; contextualizar porque 
el patio es un elemento propio de la 
arquitectura de la ciudad, que al 
fundirse en un diseño de hoy, per
mite identificarlo como propio de la 
región. 
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Planteado el problema que 
vislumbro en la arquitectura cont911-
poránea, se presenta la siguiente 
hipótesis: 

El patio, por sus ca-

racterísticas expresivas, 

funcionales y tipológicas, 

se puede incorporar a la 

casa habitación contempo

ránea de Querétaro como 

un elemento de diseño, pa

ra contribuir a la calidad 

arquitectónica de los espa

cios. 



Es necesario definir con pe
cisión la temática de la investig¡
ción. Para ello, divido la hipótesis en 
tres preguntas principales: 

a) Expresivo 

¿Cómo son la planta y los al
zados del Patio en la casa habita
ción del Centro Histórico de Santia
go de Querétaro? 

b) Funcional 

¿Qué relación guarda con el 
resto de los espacios arquitectónicos 
de la casa y cómo los influye biocli
máticamente? 

c) Tipológico 

¿Qué características princi
pales guardan los patios de ese 
Centro Histórico? 

A continuación se presenta la 
Metodología que guiará el proceso 
de investigación. 

1. ¿Qué es el Patio? 

Es la pregunta inicial que se 
necesita esclarecer para contextua
lizar el proyecto. En ésta parte se 
buscarán todas aquellas definiciones 
y esquemas que ayuden a centrar el 
tema. Esta parte corresponde a una 
investigación documental. 

2. Antecedentes históricos 

Una retrospectiva histórica del 
patio nos ayudará a conocer las 
condiciones en que surge, dónde 
aparece, cual era su función original. 
Mediante la investigación docu
mental se facilita vislumbrar las mo
dificaciones que sufre al transcurrir 
el tiempo. 

3. Buscar las Caracteristi
cas Espaciales del Patio 

Se trata de encontrar los ras
gos que distinguen al patio como un 
espacio arquitectónico. Este proceso 
será básicamente descriptivo. Así 
aparecen los componentes que nos 
van a permitir ... 

4. Seleccionar los Patios 
más importantes de la Ciudad 

Un muestreo aleatorio sobre 
un universo limitado por las Casas 
del Centro Histórico de la ciudad de 
Santiago de Ouerétaro, especificado 
por el Catálogo de Inmuebles del 
INAH, es indispensable para no per
derse en et mundo de información. 
En base a tos elementos arquitectó-



nicos preestablecidos, es posible 
conocer cuáles son los patios repe
sentativos para concretar el estudio. 
Posteriormente se necesita una ... 

5. Clasificación por Tama
ño de Edificio para ver cómo se 
comporta el Patio formal y funcio
nalmente, en relación al tamaño de 
la casa que lo alberga. 

6. Clasificación por época 
de construcción 

Esta clasificación es indispen
sable para entender la cuarta di
mensión del Patio: el tiempo. Los 
requerimientos de la sociedad se 
transforman. así como la tipología 
de las construcciones. Concluida 
ésta etapa se podrán analizar los ... 

7. Patios de estudio 

Aquí se mostrarán las carac
terísticas singulares de cada uno de 
los distintos patios. Ahora se está en 
condición de efectuar un ... 

8. Diagnóstico tipológico, 
func!:>nal y formal 

Aquí se establece el análisis 
detallado de cada uno de los tópicos 
señalados. Así, con una visión obje
tiva y clara será muy sencillo esta
blecer las ... 

9. Alternativas de diseño. 

Toda la investigación anterior 
servirá para consolidar esta parte 
del estudio. Aquí se mostrarán las 
ventajas de diseño para presentarlo 
como una abstracción en la arqui
tectura contemporánea. Posterior
mente se presentarán dos ... 

10. Proyectos de aplicación 

En ellos se muestran los di
seños arquitectónicos de dos casas 
contemporáneas con patio. 

Para planificar las etapas de 
investigación, se presenta la si
guiente estrategia que se conforma 
como base para abordar el tema de 
investigación elegido. 

1. Selección de definiciones de Pa
tio. 

2. Orígenes del Patio. 

3. Clasificación de los niveles de 
estudio: 

•Patio de casa del siglo XVII 

•Patio de casa del siglo XVIII 

•Patio de casa del siglo XIX 

•Patio de casa pequeña, hasta 
150 m2 



•Patio de casa mediana, hasta 
500 m2 

•Patio de casa grande, más de 
500m2 

4. Análisis de información. 

5. Ejemplos de abstracción. 

6. Análisis de caracteristicas forma
les, funcionales y tipológicas. 

7. Valor conceptual de estas carac
terísticas 

8. Los valores del Patio. 

Con la finalidad de reunir los 
datos requeridos para el estudio, se 
ha seleccionado la siguiente técnica 
de colecta de información, donde 
predomina el trabajo de campo. 

1. Investigación bibliográfica 
del significado del Patio. 

2. Investigación bibliográfica 
de sus orígenes. 

3. Selección minuciosa de los 
inmuebles con patios más repre
sentativos de las distintas épocas y 
tamaños convenidos por estudiar. 

4. Recopilación bibliográfica 
de los planos existentes de las ca
sas elegidas. 

5. Levantamiento de los sitios 
restantes para elaborar los planos 
necesarios para conformar el estu
dio. 

6. Fotografías de los sitios 
más importantes. 



-. 

. . ';<:· 

Obtener una panorámica ~
neral de los antecedentes del patio 
en el mundo. 

Descubrir la utilidad bioclimá
tica del patio. 

Conocer las características 
espaciales del patio. 

Interpretar las características 
espaciales del patio de los siglos 
XVII, XVIII y XIX en la arquitectura 
de casa habitación contemporánea. 

Vislumbrar la posible incorpo
ración del Patio a la casa habitación 
actual, a partir del papel que de
sempeñó en la arquitectura del pa
sado. 



F-.x1stc·11 rnuchd'-: dt:f1n1c1on~s 
reft :r• ·11t1 :e-~ ;1 ,-: .. ;te t.::~p;1c:10 pr1vdegn

do ;\ lu l,n1.-io rh: !;1 l!1'Jt.:~--:.t1~JLlC1ón ht
rt:C<\iic1do Liil btJf:r1 ntinH_~ro r·1e ellas. 
sir1 en1b;:1rsJo. ton1;-irf~ tres que cons
dt-~ro son l;1s n1as rl.:!presentat1vas 
Sf• e nt1t.:1Hic: coi no Patio <11 

"ES{Ji.JCIO CL't((-J(Í() con pa
f("!cies o gnlerins. c¡uc~ on las 
casas y otros edd1c1os se deja 
al dosel 11J1crto ··-~ 

La. deftn1c1ón 1n1c1a n1encio
ll¡tndo que es un espacio, desde el 
punto de vista arquitectónico, deli
mitado por elementos tangibles. No 
da lugar a espacios de perirnetro 
abierto La segunda definición a 
considerar nos dice que el Patio es 
un. 

3 WARE ºº'"ª· Dicclon:uio manual ilustrado de 
~'1rquiroctura. 



"Espacio cerrado. exterior 
a la vivienda y al que llegan 
algunas de las habitaciones 
de la casa. Carece de cu
bierta•·4 

Coincide el autor en especi
ficar que es un espacio bien delimi
tado y agrega que se considera co
mo exterior a la vivienda en el senti
do que se encuentra descubierto. no 
refiriéndose a un espacio ajeno a la 
zona habitable. Al decir que llegan al 
lugar algunas de las habitaciones de 
la casa, considera al patio como un 
elemento ligado a la vida social e 
intima de la construcción que lo po
see. Ambas definiciones terminan al 
decir que carece de cubierta. Esta 
es una de sus caracteristicas princi
pales. 

Según el Vocabulario Arqui
tectónico Ilustrado. la palabra Patio 
proviene del latín pactus.-us arrien
do. que tomó el sentido de pastizal 
arrendado, y pasó a terreno baldio 
y luego, espacio sin edificar den
tro o fuera de un edificio. 

"Espacio cerrado con pa
redes o galerías, que, en las 
casas y otros edificios, se 
deja descubierto". s 

A su vez concuerda bastante 
con las definiciones anteriores. Se 
tomarán estos conceptos para redu-

4 PUTNAM. R.E .• Diccionario de arquitectura, cons· 
trucclón y obras pUb//cas. 

S SECRETARIA DEL PATRIMONIO NACIONAL, 
Vocabulario Arquitectónico /lustrado. 

~ 
'!:'.';:i 

cir el significado de patio a los fines 
de la presente investigación. 

Con la finalidad de hacer 
extensivo el trabajo, la palabra Patio 
en francés es Cour. en inglés Cour
tyard, en alemán Hof y en italiano 
Cortile. Aunque los lenguajes son 
diferentes el significado del concepto 
es el mismo. 



Para los fines precisos de 
esta investigación definiremos el 
concepto de Patio como: 

Espacio positivo. exterior 
(y por lo tanto descubierto). 
rodeado por espacios habita
bles, que se emplea en las 
casas habitación por sus ca
racterísticas expresivas. fun
cionales y bioclimáticas. 

Ante todo, es un espacio ar
quitectónico preconcebido. No es el 
area exterior residual producto de un 
mal diseño. Debe ser proyectado 
desde el inicio mismo de los espa
cios habitables cubiertos. 

El patio debe ser legible. Es 
un espacio positivo porque se en
cuentra definido perfectamente. de 
modo que los espacios habitables 
circundantes pueden convertirse en 
exteriores y viceversa sin perder 
ambos la sensac1on de espacio. 
(Vea el capitulo de Espacio Positivo 
y Negativo en la página 38). 

La razón de ser de un Patio 
es su apertura al cielo abierto, por 
ello debe ser exterior. Si lo cubrimos 
con un material traslúcido, pierde la 
esencia de su origen. 

Debe estar rodeado de es
pacios habitables pues es parte de 
la vida misma de la casa. Las circu
laciones principales deben rodear y 
traspasar el patio para que participe 
de lo cotidiano de sus habitantes. 

Sus características expresi
vas como forma y proporción. fun
cionales y bioclimáticas como el mi
croclima que genera. son los atribu
tos que le otorgan vigencia en nues
tra época para su utilización. 



El patio surge como una 
respuesta natural al medio físico. Sin 
embargo es dificil precisar dónde y 
cuándo se da Ja primer estructura 
arquitectónica que Jo integra. pues 
desde Ja prehistoria algunas cora
trucc1ones poseían espacios abiff
tos a manera de patios. Se les pce
de aplicar el térrnino. pues se m
cuentr<Jn rodendos de espacios hJ
b1tab'es 

Iniciaremos una breve re
trospectiva por algunos ejemplos 
representativos que nos ilustren Ja 
manera en que el patio se h<'I dado a 
través del tiempo. 

El objetivo de este capítulo 
no pretende agotar todas sus mani
festaciones. más bien comprender Ja 
existencia del patio tiempo atrás al 
siglo XVII, en Querétaro, donde se 
inicia esta investigación. 



En la llanura de Anatolia, 
cerca de ia moderna ciudad turca de 
Konya, existen los restos de un ex
traordinario asentamiento que data 
del séptimo milenio antes de Cristo, 
Catal Hüyük. Al parecer fue una 
ciudad organizada. con rasgos ar
quitectónicos ya elaborados 
(incluyendo santuarios religiosos). 
Tenia una extensa economía basa
da en el comercio de artesanias es
pecializadas. 

Las casas de Cata! y sus 
cimientos estaban hechas de ladrillo 
de barro. Eran de planta más o me
nos rectangular. de una altura, divi
didas en un espacio para vivienda y 
un almacén adjunto. 

Se entraba a las casas a 
través de un agujero en el tejado 
que era a la vez chimenea y puerta 
de entrada. Los movimientos de ca
sa a casa sólo se realizaban por en
cima y a través de Jos tejados. No 
tenían ventanas ni puertas. Se 
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apretaban en una estructura 
continua, presentando una 
pared blanca hacia el exterior. 6 
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FOTOGRAFIA: Reconstrucción do fa imágon del 

conjunto do Cataf HüyUk. 
FUENTE: Arquitectura. do la prehistoria a la post

modornidad. pág. 68. 

Puede observarse que las 
casas giran en torno a un espacio 
descubierto cerrado. Existe la clara 
intención de buscar la fabricación de 
espacios exteriores que pudieran ser 
el prototipo de lo que posteriormente 
se conocería como Patio. 

6 TRACHTENBERG, Marvin e lsabcllc Hyman. 
Arquitectura, de la prehistoria a la postmo. 
dernidad. pág. 66 



FOTOGRAFIA: Roconstrucclón de la planta do 
conjunto do Catal HOyük. 

FUENTE: Arquitoctura. do Ja prohistoria a la post
modornldad. pttg. 68. 

Tal vez la intención inicial 
fué le poseer un espacio descubierto 
protegido de las fieras y los enemi
gos. Sin embargo. se da una evolu
ción en el dominio de Ja naturaleza y 
aparece el patio como un elemento 
arquitectónico definido dentro de las 
viviendas. 

En el caso de ciertas insta
laciones troglodíticas que proceden 
de la prehistoria, l .an continuado 
utilizándose por sus apropiadas 
condiciones térmicas. En la pobla
ción de Matmata. al sur de Túnez. 
continúan habitándose unas vivien
das construidas alrededor de un po
zo central de unos diez metros de 
profundidad, que funge como patio. 

Las habitaciones están ex
cavadas alrededor del mismo, a ve
ces de dos niveles, organizadas en 
complejos apartamentos. 
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IMAGEN: Sección de un patio trogloditico 
Matmata, Túnez. 

FUENTE: Arquitectura bioclimátlca. pág. 136 

El ingreso al patio de distri
bución es a través de un túnel incli
nado de pocas decenas de metros. 

Pt: 
é~ 

Algunas viviendas de este tipo 
cuentan con una cisterna excavada 
bajo el patio para recoger las aguas 
pluviales. 

El investigador Jean Louis 
lzard menciona: 

"El interés de las vivien
das subterráneas alrededor 
de un patio aparece con res
pecto a la aridez del clima. 
además de la presencia de la 
inercia térn1ica del suelo, la 
disminución de las fachadas 
expuestas al sol es apurada al 
máximo ya que el patio hace 
aumentar la sombra, lo cual 
permite paralelamente apro
vechar al máximo la radiación 
terrestre (que enfría las pare
des del patio); además, la es
tratificación del aire fresco en 
el fondo del patio disminuye 
sensiblemente la temperatura 
de aire ambiente y los vientos 
violentos cargados de polvo 
no tienen efecto alguno sobre 
el microclima de estas vivien
das." 7 

7 JZARD. Joan-Louls. Arquitectura Biocllmátlca, 
pág. 135. 



Este tipo de vivienda apro
vecha el suelo y la topografía para 
generar sus espacios 'abricando 
los vacíos, pues el sistema cons
tructivo radica únicamente en exca
vación. Curiosamente aplican este 
sistema para construir el patio, que 
es un espacio exterior. 

Hablando de los Caldeos, 
las grandes casas de la ciudad de 
Ur, aproximadamente hacia el año 
2000 a.c. estructuraban las habita
ciones en torno al espacio exterior, 
que funcionaba como núcleo. B 

B MOORE, Charlos Willard. La casa: forma y d/se
lto. p-11g. 159 
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FOTOGRAFIA: Sección y planta do una casa en Ur 
do los Caldeos, e.a. 2000 a. C .. 

FUENTE: La casa: fonna y diseno. pag. 27. 

Aunque el sistema construc
tivo cambia radicalmente respecto al 
ejemplo anterior, el esquema funcio
nal es el mismo: el patio se constitu
ye en el centro de la habitación. 

Este es un esquema que 
permite aislar la casa del mundo 
exterior. Aunque las habitaciones 
pueden tener ventanas hacia fuera 
de la casa, sin embargo las visuales 
se concentran en el centro del pro
yecto, el patio. 

Existen tipos constructivos 
de casas con patio en los paises de 
las áreas de cultura musulmana, 
donde: 



" .. .las condiciones climáti
cas y el contexto social y reli
gioso han garantizado super
vivencia hasta que las in
fluencias europeas han roto 
su aislamiento cultural. " 9 

La presencia de éstos tipos 
incluso en regiones lejanas como 
India, China y América han hecho 
suponer que tienen un origen común 
en el acto primordial de cerrar la 
propiedad con un recinto para cons
truir habitaciones. 

9 CAMBI. Enrlco. Viviendas un"amlllares con Pa~ 
tlo. pág. 7 

Se ha observado la trayecto
ria del patio en los continentes de 
Africa y Asia. Las civilizaciones de 
estos continentes han influenciado a 
los Europeos, concretamente a los 
Romanos y Españoles. 

Nuestra cultura es producto 
de la mezcla de la cultura Americana 
con la Europea. De aqui la impor
tancia de observar lo que sucedió en 
la arquitectura de tales regiones. 

FOTOGRAFiA: Casa do Salustlo en Pompoya, 100 
a. C .. 



FUENTE: La casa: forma y dlsot\o. pág. 158. 

Dentro de los poderosos mu
ros de las ciudades romanas había 
viviendas privadas al igual que edifi
cios públicos. Estos alojamientos 
reflejaban el rango y riqueza de sus 
habitantes y como la gama de la 
sociedad romana era tan variada. 
desde la inferior a la superior tam
bién lo eran las viviendas. 

En el nivel inferior de la es
cala habia alojamientos provisiona
les encima de tiendas o miserables 
casuchas como las de Ostia en la 
Via della Foce. Propietarios avaricio
sos solían construir estas llamadas 
insulae con unas alturas cuestiona
bles, llegando algunas veces a 30 
metros de construcción inadecuada. 

Después del fuego destructor 
del año 64 d.C., Nerón elaboró una 
ley que limitaba la altura de este tipo 
de edificios a cuatro o cinco plantas. 

Se construían alrededor de 
patios centrales a manera de pozos 
de ventilación relativamente estre
chos para conseguir luz y aire, y el 
nivel de la calle en gran parte estaba 
reservado para hileras de tabernae 
(exactamente igual que en Italia 
hasta el día de hoy). 

Pero los romanos que podian 
permitírselo tenían una casa o do
mus. Variaba de tamaño y lujo, in-

cluso más que los edificios de apar
tamentos. 

La forma romana estaba algo 
restringida en disposición. Como la 
mayoría de las casas de ciudad me
diterráneas, miraba hacia el interior, 
un cerrado contenedor rectilíneo que 
se ajustaba bien a los bloques rec
tangulares de una ciudad muy po
blada. 

Tenía pocas o ninguna venta
na (por privacidad o seguridad) y, 
generalmente, sólo una pequeña 
puerta colocada entre tiendas en la 
fachada a la calle. Dentro, el espacio 
estaba dispuesto en una inflexible 
secuencia de habitaciones disefia
das en una simetría axial que ya no 
debería sorprendernos, incluso en la 
arquitectura doméstica. 



El portal se abría a una ¡:e
queña habitación de entrada, o ves
tibulurn, que conducía al atrium, el 
espacio principal de la casa. 

Era una zona parecida a un 
patio, abierta en el centro, con una 
área hundida en el pavimento. un 
impluviurn en el que se recogía el 
agua de la lluvia. Alrededor del 
atriurn, e iluminados por él estaban 
los alojamientos, con un tablinum 
completando el axis central a modo 
de recibidor y flanqueado por la zo
na del comedor y otros servicios. 

En su forma itálica nativa, el 
domus tenía una tendencia a ser 
bastante oscuro y restringido. 

Pero hacia el siglo 11 a.c. los 
romanos habían aprendido dos mé
todos para mejorarlo que provenían 
del oriente helenístico. Agrandaron 
los muros de forma ilusionista con 
frescos que contenían vistas de pa
norámicas arquitectónicas y natura
les (un famoso capitulo en la pintura 
antigua), a menudo de gran fantasía, 
profundidad y color. 

El espacio se agrandaba de 
verdad con el añadido de un patio 
peristilo helenístico y un jardín en la 
parte trasera del atrium. Esto añadía 
naturaleza y luz al domus, en el que 
se creaban ahora vistas diáfanas y 
llenas de color en el axis principal. 

El análisis del proceso tipoló
gico y los estudios de historia de la 
construcción desde los tipos ele
mentales de casa itálica hasta las 
domus de Pompeya y Herculano 
han demostrado la continuidad entre 
los tipos residenciales tardorroma
nos y las distintas formas de edifica
ción con patio. difundida hasta fina
les del siglo XVI en algunas regiones 
italianas y que presenta rasgos ca
racterísticos: solares de proporcio
nes cuadrangulares utilizados a lo 
largo de uno o más lados. con cons
trucciones de dos plantas. carentes 
de aberturas a la calle y dotadas en 
el lado interior de un pórtico cubierto 
por una galería, a la que se abren 
todas las habitaciones. 

A continüación, se estudiará 
lo que sucedió con el Patio en Es
paña. 

Claro es que la influencia eu
ropea más directa que recibimos los 
americanos, fue la española. A su 
vez, ellos estuvieron ocupados por 
los árabes alrededor de 700 años. 
La herencia que asiáticos les deja-
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ron fue muy basta. Por ello es obi
gado el considerar los patios di9?
ñados en la zona de Andalucía. 

La Alhambra. situada en una 
colina que domina Granada. es un 
extenso palacio-ciudadela que com
prendía los alojamientos residen
ciales reales. los complejos de la 
corte flanqueados por cámaras ofi
ciales. un baño y una mezquita. La 
empezó en el siglo XII lbn al-Ahmar. 
fundador de la dinastía Nasrid. y la 
continuaron sus sucesores en el si
glo XIV. Sus partes más célebres 
una serie de patios rodeados de ha
bitaciones presentan un repertorio 
variado de formas morisca de arcos. 
columnas y cúpulas. 

Ha cautivado la imaginación 
romántica de siglos de visitantes por 
la especial combinación de esbeltas 
arcadas. fuentes y estanques donde 
se refleja el agua que se encuentra 
en estos patios -el Patio de los Leo
nes en particular-; hay inscripciones 
que dicen que esta combinación es 
una realización física de las descrip
ciones del Paraíso en la poesía is
lámica. La ascendencia moñológica, 
no la literaria, de estos patios puede 

ser la antigua cultura occidental, en 
particular el patio peristilo, derivado 
de los griegos, de la parte trasera de 
las casas romanas, compuesto de 
columnas, jardines y fuentes, reser
vado para la vida privada familiar. 

Sin embargo, es necesario 
observar el resto de las casas de 
España. En seguida una breve re
trospectiva. 

El cortijo andaluz es la vivien
da del señor del gran latifundio. junto 
a la cual se agrupan todos los loca
les exigidos por el cultivo de la gran 
propiedad. 

Los cortijos más completos 
están en Sevilla y Córdoba, y aun
que la construcción de muchos es 
antiquísima, la de los actuales no es 
anterior a los siglos XVII y XVIII. Su 
estilo arquitectónico es muy regio
nal, sobre la base de los patios con 
galerías, el uso del ladrillo al descu
bierto en ciertas lineas arquitectóni
cas y de las cerámicas vidriadas en 
algunos elementos. 

La parte fundamental es el 
gran patio, cerrado en el frente por 
un muro con gran pórtico y en los 
demás por las edificaciones rurales: 
casa del encargado; cuadras, esta
blos, bodegas, graneros, etc. 

En muchos casos los patios 
se multiplican. En este tipo se siente 



la tradición romana por la agru¡:a
ción de los edificios al margen de los 
grandes espacios descubiertos. 

La agrupación de los varia
dísimos servicios alrededor de patio 
es el origen del movimiento de su 
silueta, en la cual las torres rompen 
la horizontalidad del conjunto y ca
racterizan el caserío. 

La tradición mahometana se 
advierte principalmente en las alter
nativas variadas de pasillos y patios. 
con sus correspondientes efectos de 
luz y color. Esta gradación suele ser: 
entrada, patio de labor, pasillo, patio 
principal, casa del propietario y jar
dín. 

Los patios, que dan mucho 
carácter al cortijo, dan la medida de 
la extensión del olivar, y toman su 
carácter de las construcciones agru
padas a su alrededor (molino, vi
viendas, cuadras) ... Adornados, po
zos y fuentes llaman la atención de 
los patios y los alegran con el rumor 
de sus aguas. 

En otras partes de España, 
las plantas de las habitaciones son 
cerradas sin patio. 

Una herencia directa de la 
casa morisca se advierte tanto en la 
planta como en la fisonomía de la 
casa popular andaluza, y aun pre
sentando variedades, puede carac
terizarse por la dispersión de los· lo
cales y su aspecto movido. 

Deslumbrante por la blancu
ra de la cal, frecuentemente renova
da, la vivienda del bracero andaluz 
tiene su patio o embaldosado corral, 
circundado de una barda también 
blanca. 

Plantas trepadoras, empa
rrados y macetas alegran con su 
nota de color los patios. Nunca falta 
en un rincón el pozo, cuya agua se 
vierte en una alberca y corre des
pués por canales. 

Con estos ejemplos pode
mos observar algunas de las seme
janzas que se analizarán más ade
lante en el capítulo de Patios de 
Estudio, con los patios queretanos. 
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En los edificios precolomt:i
nos, se utilizaba el patio interior bajo 
el concepto que lo entendemos a::
tualmente. Iniciaremos un recorrido 
por algunos de los lugares más e
presentativos. 

Según el investigador Enri
que X. de Anda, en Teotihuacán se 
desplegó un tejido urbano suma
mente extenso y modularmente tra
zado en torno al centro ceremonial. 
Anda dice: 

"El esquerna compositivo 
de los palacios (llamado así de 
un modo genérico) obedece a 
un mismo patrón: estructuras 
de un solo nivel, azoteas pla-

nas. patios interiores rodeados 
de pasillos porticados o direc
tamente por las crujías de acti
vación. columnas de sección 
cuadrada armadas con morri
llos de madera y sistemas de 
conexión entre un ámbito y el 
otro generalmente obtusos y 
poco claros dentro del esque
n1a de espacios internos." 10 

Localizado en la esquina sur 
poniente de la plaza de la Luna en 
Teotihuacán. tiene un patio interno 
con tres flancos de crujías laterales. 
Existe en él un soberbio manejo de 
la proporciones que caracterizó la 
arquitectura de la ciudad: pilares de 
generosa sección, sostienen los te
rrados de las techumbres y presen
tan en sus cuatro caras relieves la
brados del quetzal-mariposa. 

En el remate vertical de los 
paramentos tiene un cinturón de 
cuatro tableros con sus correspon
dientes molduras, apareciendo so
bre ellos una serie ritmada de ele
mentos denominados almenas. 

En Montealbán se utilizó el 
patio como un elemento para gene
rar ritmos espaciales (así como se 
ha utilizado en los patios de las ca
sas del centro histórico de Queréta
ro). 

10 ANDA. Enrique X. do. Evolución de lo arqultec· 
tura en Móxlco. pág. 36 



Partiendo de la generalidad 
del conjunto, el espectador es lle1a
do en su recorrido a través de una 
serie de transiciones enriquecidas 
con la multiplicidad de perspectivas. 
El gran patio hundido del norte se 
vinculó a la plaza central mediante 
un pórtico y una dilatada escalinata 
contenida por dos soberbias alfar
das. Los llamados complejos 111 y IV 
presentan una peculiar solución de 
basamento al frente. patio interrTe
dio y pirámide posterior. 

En Uxmal. el Cuadrángulo 
de las Monjas se utiliza como Patio 
de vida interior a cuatro edificios. Es 
una mezcla de patio y plaza. pero 
cumple satisfactoriamente una defi
nición de patio. pues es un espacio 
abierto cerrado, con accesos bien 
definidos, circundado por espacios 
habitables. 

El espacio cronológico de 
tres siglos de duración del periodo 
colonial. sumado a la diversidad 
geográfica y cultural preexistente. 
hace de la vivienda colonial un fe
nómeno variado y diverso. 

La vivienda de las ciudades 
interiores, tenia como núcleo el patio 
interior, circundado por corredores, 
alrededor de los cuales se disponían 
las habitaciones y espacios sociales; 
el lote se complementaba con otros 

patios posteriores. relacionados a 
las actividades de servicio. 

Existe una vinculación di
recta entre los principios fundamen
tales de trazados y organización en 
la vivienda colonial y el trazado ur
bano, a través de una división pre
dial de las manzana y la determina
ción de un frente público y un interior 
privado. La fachada, que forma parte 
del espacio urbano. es el limite entre 
esos dos mundos y en ella se dibu
jan los puntos de interrelación: la 
puerta, las ventanas y en ocasiones 
el balcón. 

En los detalles y ornamentos 
de la fachada principal se manifes
taba el nivel social del propietario, 
más que con el tamaño del lote o la 
calidad de los materiales constructi
vos. En la fachada se destacaba la 
portada principal con la mayor parte 
de los componentes decorativos y 
simbólicos; a la par de las ventanas, 
de reminiscencia andaluza. con su 
reja en voladizo sobre una repisa y 
sus celosias y postigos que cum
plían funciones de control climático, 
luminico y visual. 

La localización del predio 
dentro de la manzana definió consi
derablemente el tipo de traza de la 
casa colonial. La división inicial en 
cuatro grandes solares permitió que 
las primeras construcciones fuesen 
esquineras. por lo menos con dos 
fachadas. una principal y una se
cundaria. Subdivisiones posteriores 
de los predios en sextos o en octa
vos de manzana dieron origen a la 
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casa medianera, de frente angosto y 
mucha profundidad con una sola 
fachada. Se cuenta asi con una !Jl
ma amplia de tipos, en uno y dos 
pisos, en los cuales el patio presenta 
también diverso grado de desarrollo, 
desde una simple insinuación hasta 
la conformación de uno o varios ia
tios completos. 

Al concluir la breve retros
pectiva desde lugares remotos hasta 
nuestro contin~nte, vale la pena ini
ciar el análisis de las Caracteristicas 
Espaciales del patio. 



El patio. como un espacio 
arquitectónico. posee ciertos atrib.J
tos que necesitan ser considerados 
para su rnejor con1prensión. Christo
pher Alexander ha profundizado en 
algunos conceptos relacionados con 
t:sta 1nvest1gCJc1ón 

En este capítulo vamos a 
tratar los Espacios con Vida para 
~1nzil1zar los atributos que requieren 
los pélt1os para ser habitables. los 
EspC1c1os de Transición. donde se 
observa lél rnanera de resolver el 
trc1nsrto por dos lugares contrastan
tes. los Espacios Pos1trvos y Negati
vos para conocer lc1 rnanera de d1s
t1ng ... J1r los espacios susceptibles de 
1nvers1ón y f1naln1ente los Parán1e
tro~ de~ Diseno que pueden guiar un 
proceso dL· con1pos1c1ón Zlrqu1tcctó

n1ca 



; 
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Un patio con vida, crece a 
medida que transcurre el tiempo. 
Por ello. "el carácter autosustentador 
que posee el patio viviente es la 
esencia de su vida. ··11 Cada vez 
ocurren más cosas en él. las perso
nas permanecen más tiempo dis
frutando el espacio. 

UN PATIO MUERTO 

El patio que es una totali
dad, se vuelve cada vez más rico e 
integral. 

"En el patio viviente nos 
nutrimos; ... somos libres tanto 
si salimos al patio como si 
permanecemos adentro". 12 

Dentro del esquema general 
de los espacios exteriores. es nece
sario prestar una atención especial a 
los más pequeños. los patios. por
que resulta muy fácil configurarlos 
de manera que carezcan de vida. 

Alexander define tres causas 
del fracaso de estos patios: 

11 ALEXANOER Chrlstophor. El modo Intemporal 
da construir, pág. 104 

12ALEXANDER Chrlstophor, El modo intemporal 
da construir, pág. 111 

•Cuando la ambigüedad 
entre exterior e interior es muy 
pequeña. Se necesita un espacio de 
transición. 

•Si en el patio no hay bas
tantes puertas. El patio debe tener 
puertas al menos en dos lados 
opuestos. para ser un punto de en
cuentro de diferentes actividades, 
para proporcionar acceso a esas 
actividades y una circulación trans
versal entre ellas. 

"Si entran y salen en for
ma cotidiana, el patio es usa
do, se vuelve familiar. ·13 

•Si están demasiado ence
rrados. Los patios que invitan a la 
permanencia siempre parecen tener 
troneras que permiten ver lo que hay 
fuera. en un espacios más amplio. El 
patio nunca debe estar totalmente 
rodeado por habitaciones. ha de 
ofrecer al menos una visión fugaz 
del espacio siguiente. 

Los patios con éxito están 
parcialmente abiertos a la actividad 
de la casa que los rodea y. sin em
bargo. conservan su intimidad. La 
persona que los atraviesa y los que 
corretean por ellos pueden ser ob
servados y sentidos. pero no per
turbados. Además observamos que 
mantienen vigorosas conexiones 
con otros espacios. 

13 lbld. pág. 86 



En ejemplos de patios con 
vida de diversas partes del mundo, 
hay lugares abiertos. lugares al sol, 
lugares moteados con luz filtrada, 
espacios para tumbarse sobre el 
suelo, para dormitar. En algunos 
sitios. las paredes de los edificios se 
abren al patio y lo conectan direca
mente con el interior. 

Si un jardín está demasiado 
cerca de la calle. la gente no lo usa
rá porque no será lo bastante priva
do. Pero si está demasiado lejos. 
tampoco lo usará porque su aisla
miento será ex .. cesivo. 

En el exterior. la gente pro
cura siempre encontrar un sitio don
de. con las espaldas cubiertas. mirar 
hacia una panorámica más amplia, 
más allá del espacio inmediato. Es 
por ello que el patio debe tener dis
tintos ambientes, entre ellos. un lo
gar para poder observar el resto del 
patio. Este es un aspecto a conside
rar para garantizar la permanencia 
de los visitantes dentro del mismo. 

Analizado lo anterior. pasa
remos a los Espacios ·de Transición 
para conocer su función primordial. 

No se puede pensar en que 
el cambio de un espacio cubierto a 
otro descubierto sea brusco. El salir 
de una habitación directamente al 
exterior es incluso molesto para la 
vista. 

Arquitectónicamente debe 
aportarse una solución espacial que 
permita la transición cómoda entre el 
interior y el exterior. 

del patio el 
zagúan de ingreso. 

FUENTE: Arquitectura y sociedad en Querétaro. 
(s.XV111). pág. 15. 

Se necesita un lugar inter
medio ambigüo: un porche, una ba
randa, que se atraviese a menudo 
con naturalidad como parte de la 



vida cotidiana de la casa. como algo 
que nos empuje espontáneamente 
al exterior. 

Su función primordial con
siste en suavizar el tránsito entre 
dos espacios. concretamente. entre 
las habitaciones que son cubiertas y 
el patio que es un espacio exterior. 
Sin embargo, no se constituye en 
una mera circulación. Tiene la jerar
quía de un espacio arquitectónico 
que es habitable. 

. """',.;.;.. .. ·~ 
. -- -. .;._ ... 
_, : ...... ,...,_~----

FOTOGRAFIA: Vista del palio desdo el interior dol 
zaguan. Casa do Allende No.45 

FUENTE: Catálogo do Monumentos .. op.cit., tomo 
11. pág. 81. 

Los espacios de este tipo 
tienen la particularidad que son in
termedios entre las características 
de los cubiertos y los descubiertos. 
Así. las personas tienen un término 

~ 
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medio entre las habitaciones y el 
Patio. Se desarrolla un microclima 
que proporciona la cubierta, sin lle
gar al extremo de un lugar cerrado 
pues la carencia de uno a tres mu
ros provee de un ambiente distinto. 



Espacio Positivo y 

Negativo 

Hay dos tipos fundamentales 
de espacio exterior, el negativo y el 
positivo. Un espacio exterior es re
gativo cuando carece de forma. 
cuando es el residuo que ha quedl
do tras ubicar los edificios en el e
rreno, edificios que se consideran 
positivos. 

Un espacio exterior es posi
tivo cuando tiene una forma definida 
y clara, tan definida como la de una 
habitación, y cuando esa forma es 
tan importante como la de los edifi
cios que lo rodean. Si observamos la 
planta de un entorno con espacios 
exteriores negativos, veremos los 
edificios como figuras. y los exterio
res como suelo. No hay posibilidad 
de inversión. Es imposible ver el es
pacio exterior como una figura, y los 
edificios como suelo. 

Los espacios positivos están 
cerrados parcialmente, al menos en 
la medida en que sus superficies 
parecen limitadas. (aunque en reali
dad no lo estén), y la superficie vir
tual que tiene una existencia apa
rente es regular. Los espacios nega
tivos están tan mal definidos que no 

··~ 
es posible decir dónde están sus 
fronteras. 

Alexander postula 
guiente hipótesis: 

la si-

"La gente se siente có
moda en espacios positivos y 
los usa; por el contrario, se 
siente relativamente incómo
da en espacios negativos que 
tienden a permanecer inuti/i
zados". 14 

El cerramiento parece crear, 
por alguna razón, una sensación de 
seguridad. 

14ALEXANDER Chrlstopher. Un lenguaje de Pa· 
tronas pág. 311 



Parámetros de 

diseño 

Todas las edificaciones se 
construyen en base a ciertos pará
metros, ya sean los de la época o 
los de moda en el momento de su 
ejecución. A estos parámetros o re
glas de diseño se refiere Christopher 
Alexander diciendo: 

"/os patrones específicos 
con los que se construye un 
edificio o una ciudad. pueden 
estar vivos o muertos. En la 
medida que están vivos dan 
rienda suelta a nuestras fuer
zas internas y nos liberan: si 
están muertos, nos encade
nan al conflicto interior". 15 

La vida del espacio consiste 
en determinar la medida en que se 
experimenta al espacio, en que se 
habita. La arquitectura es para el 
hombre. para que la utilice, de lo 
contrario se construyó con patrones 
muertos. 

Sin embargo los patrones no 
son reglas estrictas que impidan la 
libertad del diseño sino implica 

151bld, pág. 11 

"aprender la disciplina ... y deshacer
se de ella."16 

El patio es un espacio ar
quitectónico y como tal, debe poseer 
ciertas cualidades, ciertos valores un 
tanto intangibles. pero que determi
nan su calidad. Alexander le llama 
La cualidad sin nombre, entre sus 
caracteristicas primordiales especifi
ca que debe ser 

viviente. refiriéndose a una expe
riencia continua del espacio 

integral. concibiendo al patio co
mo una entidad asociada direc
tamente con el edificio que lo en
gendra 

cómodo, donde se quiere per
manecer debido a que se puede 
disfrutar 

libre, pues tiene el carácter de 
espacio. no de prisión, es un lugar 
donde se puede sentirse uno 
mismo. 

exacto, tiene la dimensión nece
saria para su pleno goce 

carente de yo, es personal, pero 
no llega al grado de servir sola
mente para una persona. 

eterno, no se convierte en una 
construcción efimera por sus ca
racteristicas cualitativas. 

16 ALEXANOER Chdstophcr, El modo intemporal 
do construir, pág. 26 



"Todo lugar adquiere su ca
rácter a partir de ciertos patrones de 
acontecimientos que al// ocurren"17, 
y el patio no es la excepción. Así 
como no se puede pensar en un 
comedor sin ligarlo directamente a la 
actividad que le da nombre. así el 
patio tiene como patrones de acon
tecimientos el circular, estar. des
cansar. y concentrar la mayoría de 
las visuales de los espacios que gi
ran en su entorno. 

'Los patrones de aconteci
mientos siempre están relacionados 
con determinados patrones geomé
tdcos del espacio" 1a. El patio debe 
encontrarse en un cruce de circula
ciones. ser el elemento rector de 
diseño del elemento arquitectónico 
en juego. En correspondencia debe 
ser un espacio positivo que se en
cuentre claramente definido. 

En el periodo histórico de 
estudio de la presente investigación 
el patio se convierte en el común 
denominador de la arquitectura ha
bitacional. Es un elemento repetiti
vo. debido a las características cua
litativas del espacio. 

17ALEXANOER Chrlstopher. El modo Intemporal 
de construir. pág. 10 

18 ALEXANDER Christopher. El modo intemporal 
de construir, pág. 11 

"Una cultura siempre defi
ne sus patrones de aconteci
mientos con referencia a los 
nombres de los elementos fí
sicos del espacio que son QQ= 

rrientes en esa cultura". 19 

Así el patio define un patrón 
de acontecimientos. La belleza de 
los espacios exteriores logrados, es 
uno de los motivos que invitan a la 
vivencia de los patios en su sitio. Sin 
embargo las actividades que se de
sarrollan dentro de estos espacios, 
se vuelven exclusivas de ellos pues 
"Un patrón de acontecimientos no 
puede separarse del espacio de su 
acontecer". 20 

Encarar el problema funda
mental de un patio ¿de qué está he
cho?. ¿Qué es su estructura?. ¿Qué 
es su esencia física? ¿Qué son los 
bloques de elementos de que se 
compone el espacio? 

Más allá de sus elementos, 
cada edificio está definido por de
terminados patrones de relaciones 
entre los elementos. 

Cada uno de estos patrones 
es una ley morfológica que estable
ce un conjunto de relaciones en el 
espacio. 

x _. r ( A,B, ... ) 

19 lbld pág. 69 

20 lbld. pág. 69 



Dentro de un contexto de t
po x, (patio) las partes A,B, ... están 
relacionadas mediante la relación r. 

En cada época y en cada 
lugar, la estructura de nuestro mun
do está dada, esencialmente, por 
una serie de patrones que se repite 
una, otra y otra vez. 

Los lenguajes arquitectóni
cos establecidos por las distintas 
comunidades, Christopher Alexan
der denominó como lenguaje de 
patrones que ofrece a cada persona 
la posibilidad de crear una variedad 
infinita de edificios nuevos y singula
res, así como su lenguaje oral le 
brinda la posibilidad de crear una 
variedad infinita de oraciones. 

Cada patrón es una regla 
que describe qué debes hacer para 
generar 1a entidad que define. 

"Una persona sólo puede 
ser creativa cuando construye 
porque posee un lenguaje de 
patrones en la mente. ·21 

El comunicarse con el mis
mo lenguaje conlleva al buen enten
dimiento entre los congéneres, de 
aquí que la arquitectura funcione de 
la misma manera. Por ello las ciuda
des del pasado manifestaran gran 
armonía entre los edificios. 

21ALEXANDER Christophor. El modo lntomporal 
de construir. pág. 168 

Sin embargo es posible utili
zar el lenguaje para dar belleza a la 
comunicación y por ende éxito al 
mensaje. Alexander afirma que ... 

"No sólo la forma de los 
edificios proviene de lengua
jes de patrones, sino también 
su vida y su belleza. de la 
medida en que el edificio co
bra vida. "22 

Cada patrón que definimos 
debe formularse bajo la forma de 
una regla que establece una relación 
entre un contexto, un sistema de 
fuerzas que surge en dicho contexto 
y una configuración que permite a 
esas fuerzas, resolverse en ese 
contexto. Alexander establece que 
"todo patrón viviente es una regla de 
este tipo."231ndica el esquema si
guiente 

--· Coorigur.-c:u);n 

El lenguaje es funcional
mente completo cuando el sistema 
de patrones que define, tiene plena 
capacidad pare emitir que todas sus 
fuerzas internas se resuelvan por sí 
mismas. 

22 lbld, pág. 177 

23 lbld, pág. 202 



Al establecerse una serie de 
patrones respecto a la forma de d
señar un patio, es con la finalidad de 
utilizarse siempre, con frecuencia. 
Sin embargo no se trata de limitar 
con ello la capacidad de diseño: al 
contrario, se establecen reglas para 
enriquecer el proyecto. La repetición 
de patrones es algo totalmente dS
tinto a la repetición de las partes. 

En la naturaleza existe una 
clara repetición de los patrones con 
una variedad infinita en la forma en 
que se manifiestan estas normas de 
sucesión. Este orden perfecto, re
flejo de Dios, no es obstáculo para 
dar paso a la singularidad. 

"Un edificio que sea integral 
debe poseer también el carácter de 
la naturaleza ... los patrones se repe
tirán así como se repiten en la natu
raleza."24 

24 ALEXANDER Christopher. El modo Intemporal 
de construir. pág 127 



Delimitación 

temporal y espacial 

Para abordar el terna es re
cesario definir Jos componentes que 
entraran en juego en Ja investi93-

c1ón 

La arquitectura de Ja ciudad 
de Santiago de Ouerétaro. se con
vierte en el banco de información y 
rnarco espacial: el universo de in
vestigación. 

Esta arquitectura posee dis
tintos géneros de edificios en que 
se clasifican sus construcciones. A 
su vez. en cada género podemos 
reconocer distintos componentes 
espaciales con caracteristicas pro
pias con factibilidad de transformar
se en tema de analisis. 

De ese mundo de información 
se ha seleccionado un componente 
particular para abordar. que se con
vierte en el objeto de estudio para la 
tesis de grado: el Patio. Este ele
mento existe en todos Jos géneros 
arquitectónicos de la ciudad. 
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Existen en Santiago de Oi.e
rétaro gran diversidad de géneros 
arquitectónicos donde destacan el 
religioso. civil, habitacional y de sir
vicios, de los cuales predomina 
cuantitativamente el habitacional. Es 
el género donde se encuentra la 
mayor diversidad en modalidades de 
diseño donde existen muchos ee
mentos que son susceptibles de 
abstracción. Por otra parte la hisb
riadora Mina Ramirez Montes m01-
ciona que "la casa se considera 
tipo básico de la arquitectura civil 
y célula de la urbe. "25 Por su im
portancia se ha escogido para desa
rrollar este trabajo de investigación. 

El estilo arquitectónico usado 
en la edificación de la ciudad, resultó 
de la influencia de la arquitectura 
española mezclada con la de los 
nativos de la región. Las casas más 
antiguas existentes en el Centro 
Histórico registradas en el Catálogo 
Nacional de Monumentos Históri
cos Inmuebles del Estado de Que
rétaro, datan del siglo XVII. No es 
sino hasta este siglo cuando se reci
ben aportaciones de la arquitectura 
internacional que modifican los pa
trones de diseño que se mantenían 
hasta el siglo XIX. 

Por lo anterior, la investiga
c1on se circunscribe al Patio de la 
casa habitación desde el siglo XVII 
hasta el siglo XIX. 

25 ISLA Estrada -Juan Antonio. Quorótaro Ciudad 
Barroca, pág. 23 

Una vez efectuada una revi
sión exhaustiva del Catálogo Na
cional de Monumentos Históricos 
Inmuebles del Estado de Queréta
ro, se ha hecho una minuciosa se
lección de aquellos inmuebles con 
patio. correspondientes a Casa Ha
bitación, de manera que sean los 
que mejor representen la diversidad 
de la arquitectura de Patio. 

Se ha tornado un criterio con
sistente en los siguientes puntos: 

1. Búsqueda de aquellos 
inmuebles que tengan como uso 
original habitación. Así quedan 
descartados los edificios de cual
quier otro uso. 

2. Casas que se manten-
gan intactas en el concepto de Patio 
desde su construcción, es decir. que 
tengan una intervención nula o mí
nima en el transcurrir del tiempo. 

3. Época de construcción 
auténtica, para lo cual se busca el 



apoyo directo en el Catálogo Na
cional de Monumentos Históricos 
Inmuebles del Estado de Queréll
ro. 

4. Diversidad en el con-
cepto de Patio. La selección de in
muebles se basa en la búsqueda 
tipificada de patios. 

Clasificación por su 

tamaño 

En las casas habitación del 
Centro Histórico de la ciudad de 
Santiago de Querétaro. existe una 
gran diversidad de diseños. Es ne
cesario definir un criterio para reali
zar una clasificación que permita 
acercar la investigación a fondo. 

En base a la información re
cabada a lo largo de este trabajo, he 
llegado a establecer los parámetros 
que regiran la clasificación de las 
casas poseedoras de patios tipo pa
ra los fines de la presente investiga
ción. 



· easa-pequeña 

En el sentido cuantitativo, la 
mayoría de los inmuebles habitacio
nales que existen en el Centro Histó
rico de la ciudad de Santiago de 
Ouerétaro, tienen menos de 150m2 

de superficie construida. Esto nos 
sirve como parámetro métrico para 
efectuar una separación de las ca
sas y catalogarlas como pequeñas. 

De esta manera, todas 
aquellas que tengan una superficie 
menor a la anteriormente indicada 
en adelante, se le denominará cas~ 
pequeña. 

En cuanto a su tamaño, la 
siguiente categoría es Casa Media
na, entendiendo por tal, aquella que 
posee una superficie de construc
ción entre los 150m2 y los 500m2

• 

En ésta clasificación se en
cuentran las casas de la clase alta. 
Las propiedades que rebasen los 
500rn2 de construcción estarán con
sideradas en esta investigación co
mo Casas Grandes. 

Clasificación por su 

época de 

construcción 

No es posible analizar los 
Patios del Centro Histórico de San
tiago de Querétaro, sin considerar la 
época que les dio origen. 

En forma definitiva. cada 
época marca los edificios que ve 
nacer. Así. la arquitectura de patio 
no podía ser la excepción. 

Escasean las noticias acerca 
de la construcción de casas habita
ción del siglo XVI; según Hernando 
de Vargas en su relación de finales 
de esa centuria, había entonces po
cas casas. 

He considerado el inicio del 
análisis basándome en el Catálogo 
Nacional de Inmuebles del Instituto 
Nacional de Antropologia e Historia. 
En este documento, consta que los 
bienes catalogados más antigüos 
datan del siglo XVII. 

Del género Habitacional, se 
encuentran registrados en el siglo 



XVII tan solo tres propiedades. ind
cadas en la tabla anexa. 

Casa de 16 de septiembre 
No.51 denominada de la familia !si
ta. Próspero C. Vega 27 y el número 
33 de la misma calle. 

En éste siglo se encuentra 
mucha producción, debido al auge 
en la economía de los pobladores 
queretanos. Es de notar el predomi
nio de casas grandes, residenciales 
que florecen en ésta época. 

~ · . . 

"La consolidación de la 
econornla del Virreinato trajo 
la bonanza econórnica pro
ducto de una intensa explota
ción de la tierra, de la rninería 
y el tráfico cornercial con la 
rnetrópoli. "26 

Las residencias de la noble
za colonial dan buena cuenta de la 
cristalización del bienestar económi
co. Las fincas citadinas pasaron por 
un proceso de ampliaciones y mejo
rías debidas al aumento de los re
cursos de los ocupantes y a un pro
pósito de actualización artística que 
llevó a la sustitución de los casero
nes con apariencia fortificada del 
siglo XVI por lujosos inmuebles de 
calidad palaciega. 

Sabemos que para media
dos de la centuria, el número de fa
milias había ascendido a mil ciento 
cuarenta y nueve; de sus casas se 
conservan algunas descripciones 
que permiten hacernos una idea 
más clara de su diseño. 

En parte conocemos el re
sultado de esa producción construc
tiva. puesto que somos testigos de 
algunos ejemplares, quizá no vea
mos sus dimensiones originales, ni 
tampoco su distribución interna, pero 
si participamos de un conjunto urba
no, cuya ornamentación exterior nos 
permite realizar ciertas reflexiones 
del pasado: 

26ANDA. Enrique X. do. Evolución de la arquitcctu· 
ra en México. pitg. 124 



Querétaro concluyó el perb
do colonial siendo una ciudad enl
nentemente barroca, pese a los es
fuerzos destructivos del arquitecto 
Tresguerras. 

Lo es aún en su casco anti
guo, no sólo por el estilo de sus 
templos, sino también por el de al
gunas de sus casas: edificaciones 
que destacaron en las ciento y 
treinta y siete calles que hubo en el 
siglo XVIII. 

De la ciudad antigua todavía 
se conserva la estructura, aunque la 
fisonomía se haya modificado por 
las modernas construcciones de si
glos posteriores. Las calles de la 
traza antigua se han multiplicado por 
los fraccionamientos o por la mutila
ción de atrios, conventos, huertas y 
otros espacios. 

Con las batallas de la inde
pendencia, la ciudad se inició en una 
época de franca decadencia. La po
blación española desalojó sus vi
viendas y la agricultura se paralizó. 

·li; 
-~' . 
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"La ciudad pasó de cin
cuenta mil habitantes en 1810 
a noventa mil en 1815, casi el 
doble en cinco años, pues la 
población rural se refugió en 
la ciudad. Sin embargo para 
1821 se redujo a veintiun mil 
habitantes por las batallas. ''27 

Mas tarde, las guerras de 
Reforma y los estragos del Sitio de 
la ciudad en 1867, perjudicaron las 
casas y edificios al grado que "el 
aspecto de la ciudad fue, durante 
varios años, desolador." 2a 

Sin embargo, lo más re
ciente a analizar corresponde al si
glo pasado. La mayoria de los edifi
cios proceden del siglo XIX. 

27 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO. 
Tesoros de la ciudad de Querétaro. pág. 
154. 

28 lbld, pág. 154. 



RáplcC\ApN:a33 
RáplcC\ApNQT 
QmlSta 
Qmdtfii:fl1 
~·likia 

---------.-·---. ,-----



La casa del Marqués ne la 
Villa Del Villar fue construida en la 
cuarta década del s.XVlll. 

r01uuan dn 1nnrPs<> 
FUENTE. Arqu1tectur.:1 y ">ociet1.HJ en ClJCret.-.ro 

(o;.XVlll) p:ig 15 

El barroco queretano no sólo 
sobresale por su arquitectura religio
sa. Sus casas particulares también 
son célebres. Entre ellas destaca la 
casa de Ecala, en la plaza de armas, 
parece haberse confiado con fortuna 
y por completo a la inspiración. 



En el patio. sólo las ondub
ciones de los arcos del primer piso 
recuerdan su temple barroco. Los 
arcos de la parte baja realizados en 8 
líneas rectas parecen dormir. Es po
bable que la altura del primer nivel 
sea superior a la de planta baja. Es 
un patio modesto comparado con la 
profusión de la decoración de la á
chada. 

FOTOGRAFiA: Vista del patio principal desdo el 
zagúan do ingreso. 

FUENTE: Arquitectura y sociedad on Quorétaro. 
(s.XVlll). pág. 15. 

Otra casa célebre es la que 
diseño y habitó el arquitecto Ignacio 
Mariano de las Casas. maestro del 
barroco Oueretano, y que en la ciu
dad se conoce como la casa de los 
perros por las gárgolas de su facha
da. 

Como tocaba a un 
miembro de la clase media quereta
na, la antigua casa de Ignacio Maria
no era pequeña y de una sola planta. 
Pero sin duda es rica en fantasia y 
humor. Algo del claustro de San 
Agustin se reconoce en estos masca
rones que sonrien con gesto idiota en 
las paredes del patio. Sobre todo en 
las gárgolas: caballeros que se arro
jan desde la cornisa hacia la fuente 
en medio del revoloteo de sus ropas, 
acompañados de dragones y caba
llos. 
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FOTOGRAFIA: Vista del patio principal desdo el 
zagúan de ingreso. 

FUENTE: Arquitectura y sociedad en Quorótaro. 
(s.XVlll). pág. 15. 

Este nombre lo lleva debido 
al apellido de los propietarios actua
les del inmueble. Se encuentra ubi
cada en la calle de 16 de septiembre 
No.51 Ote. Corresponde a uno de los 
patios de casas habitación clasifica
dos en el Catálogo del INAH con la 
ficha No.0987. Su época de cons
trucción data del siglo XVII. 

La casa cuenta con dos pa
tios. Arriba puede observarse el prin
cipal, con un pórtico extendido en 
solo tres lados. Sin embargo el corre
dor superior corre en los cuatro lados. 
Los fustes de las columnas son octa
gonales, con arcos de medio punto. 

FOTOGRAFIA: Planta do la casa do 16 de septiembre 
No.51 denominada do la familia lslta. 

FUENTE: Catálogo Nacional do monumentos 



FOTOGRAFIA: Segundo patio do la -Casa lslta. 
FUENTE: Catálogo Nacional do monumentos históri

cos lnmucblos, Estado do Ouorótaro. ptlg.396. 

El patio posterior es aún más 
austero. Las columnas son de sec
ción cuadrada en cantera, práctica
mente sin decoración. Los arcos son 
rebajados, utilizando los mínimos in
dispensables. 

Construida por Don Fernando 
Ortega a mediados del siglo XVIII, fue 
una de las residencias más impor
tantes de la ciudad. 

Es de notarse (al igual que la 
Casa del Marqués y de Sierra Gor
da), que las plantas parecen estereo
tipadas, mas los alzados claramente 
visibles en las fotografías. es donde 
el diseño magnífico de las arcadas 
muestra la calidad del diseño. 
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del patio el 
zagUan do ingreso. 

FUENTE: Arquitectura y sociedad en Cuorótaro. 
(s.XVlll). pag. 15. 
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En la planta baja de la casa 
puede observarse como se considera 
el patio como remate visual directo 
del ingreso. Además se logra una 
sucesión de espacios al permitir que 
la vista traspase hasta el segundo 
patio. 

PLANO: Plante. uoJd cs•"4u"'"""-~º''',._ ... ....,.., .... uvo Lo''""''''º 
FUENTE: Catálogo do Monumentos ... op.cit .• tomo 11, 

pág. 540. 

En la planta alta continua el 
esquema de simplicidad de partido. 
Existe una marcada correspondencia 
entre los espacios de ambos niveles. 
Es el resultado del sistema construc
tivo empleado a base de muros de 
carga de adobe y piedra. 
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PLANO: Planta alta arquitectónica. Casa del Olozmo 

FUENTE: Catalogo do Monumentos ... op.clt .• tomo' 
11, ptlg. 540. 

:, . · "-': '. . Casa del Faldón 

Fue ejecutada hacia las pos
trimerías del siglo XVII, aunque fue 
ampliada en los inicios del XVIII. 

Curiosamente el patio princi
pal se encuentra ligado directamente 
con la huerta, a través de una puerta. 
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FOTOGRAFIA: Vista del patio principal desde el 
zagUan do Ingreso. 

FUENTE: Arquitectura y sociedad on Quorótaro. 
(s.XVlll). pag. 15. 

El partido general de la casa 
no concuerda con el resto de los in
muebles aquí analizados debido a las 
ampliaciones que sufrió la propiedad. 

Edificada en la sexta década 
del s.XVlll. En la planta puede obser
varse el doble acceso que tiene. Uno 
era empleado para los señores de la 
casa y otro para carruajes. 



FOTOGRAFIA: Vista dol patio principal dosdo ol 
zagúan do ingroso. 

FUENTE: Arquitectura y sociedad on Quorótaro. 
(s.XVlll). pág. 15. 

El patio se vuelve distribuidor 
de circulaciones, es decir un nodo en 
el que confluye el tránsito interior de 
la casa. 

o el 
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FUENTE: Arquitectura y sociedad on Cucrétaro. 
(s.XVlll). pag. 1 s. 

En el alzado sucede algo si
milar con el resto de patios. El diseño 
de la decoración, sobre todo en los 
arcos, no tiene limite en formas nue
vas. Puede observarse que la forma 
de los arcos superiores es distinta a 
los inferiores. 
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La casa de la Marquesa es 
una de las más vistosas de la ciudad, 
donde el patio mantiene una fiel co
rrespondencia con el exterior de la 
residencia. 



zaguan de ingreso. 
FUENTE: Arquitectura y soc1odad en Quorútaro 

(s.XVlll). pag. 1 S. 

Fue concluida hacia 1756. 
para ser res1denc1a de daría Josefa 
Paula Guerrero y Dáv1la. viuda del 
marqués de la Villa del Villar del 
Águila. 



El espacio de transición entre 
las habitaciones y el patio es logrado 
a través de un pasillo virtual debido a 
la carencia de las clásicas columnas 
utilizadas para cubrir los corredores 
perimetrales. 

Seguramente esta solución 
proviene del escaso terreno en que 
se desarrolló la construcción 

FOTOGRAFIA: Vista del patio principal desde el 
zagúan do lng..-oso. 

FUENTE: Arquitectura y sociedad on Quorótaro. 
{s.XVlll). pág. 15. 

La solución estructural para 
los pasillos superiores fue dada en 
solamente dos columnas perfecta
mente resueltas. 

4 
El arco de medio punto, en 

combinación con el rebajado, y el 
semielíptico, son los más triviales en 
la solución estructural, visible en los 
patios. 
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Sin embargo los mixtilineos 
proliferan en los patios del siglo XVIII. 
Se convierten en un derroche de di
seño que muestra la dedicación al 
perfeccionamiento decorativo. 

FOTOGRAFiA: Vista del p~"ltio principal 
zagUan do ingreso. 

FUENTE: Arquitectura y sociedad en OucrCtaro. 
(s.XVlll). pag. 1 s. 

Pese al portal público que ca
racteriza esta casa. los corredores 
que dan al patio son minimos. 



En la imagen se muestra el 
corredor que se encuentra frente <11 
que funciona como circulación de 
enlace entre las habitaciones. Es un 
espacio figurado, pues la distancia 
entre los arcos y el paramento del 
fondo, no rebasa los 70cms. A pesar 
de esto. se logra un buen efecto v
sual. 

Aunque la fachada principal 
de ésta casa es una de las más fa
mosas, el patio no se encuentra así 
considerado. 

Puede observarse en Ja 
planta y en la 1n1agen. que los corre
dores se encuentran soluc1onados en 
cantiliver. sin apoyos 1ntermed1os 
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FOTOGRAFIA: Vista cJel p.1t10 pr1nc1p.:il desde el 
zaglJiHl de ingreso. 

FUENTE: Arquitcctur¡¡ y sociedad en Oucrútaro. 
(s.XVlll). pag. 15. 

zaguan cJc ingreso. 
FUENTE: Arqu1tnctllril y soc1ec!;1d en Querctaro. 

(s.XVlll ). pag. 15. 
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El resultado logrado es un 
patio más amplio que el obtenido s1 
se hubieran colocado columnas para 
el corredor superior. 

Es una da las más represen
tativas de la ciudad debido al número 
de 

La planta es irregular. al igual 
que los patios. Sin embargo es un 
aspecto que fisican1ente p<?tsa desa
percibido. 

FOTOGRAFiA: Vista Ucl patio principal desde el 
zagúan de ingreso. 

FUENTE: Arquht:rctura y -s.ocicdad en Qucrótaro. 
(s.XVlll). pag. 1 s. 

La 1nagn1f;c1:r1u;1 dc·I diseno 
puede observarse: clzirzin1entc en l;i 
siguiente in1agen. 

~· .;4 

•. ~~.t~ ~~ -~!!Jl-~~~ 
r. • • ~ "ta .Q ... 

FOTOGRAFiA p."ltJu prr11c1p;1I desde el 
.raq11.1n el!" 1nqr,.~;o 

FUENTE:: Arqu1tpctur.1 y •,t,Cll.'d,H.f en Oucrctaro 
(s..XVlll¡. p.t~J. 15 

Los patios secundarios por su 
función original. no por su belleza. 
son mas austeros. El espacio de 
transición era utilizado para guardar 



los carruajes de la familia, más que 
la función de estar social. 

La planta nos indica la caren
cia de corredores. Sin embargo. el 
zaguán y el pasillo que conduce al 
segundo patio. funcionan 

... -·. ··- .. ·-· . . ...._ 
PLANO: Planta arquitectónica. Casa do Allondo No.7 
FUENTE: Catálogo de Monumentos ... op.cit., tomo 11, 

pAg. 64. 

como espacio de transición que 
amortigua el interior y el exterior. 

FOTOGRAFIA. patio 1ntcnor del 
zilguán. Casa de Allende No.7 

FUENTE: Catalogo de Monunlt.•ntos .. op.c1t., tomo 11, 
pau. 64 

En la imagen se aprecia el 
juego de luz obtenido a través del 
zaguán. El patio es un medio para 
generar ritmos espaciales. 
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PLANO: Planta arquitectónica. Casa do Allende 

No.35 
FUENTE: Catálogo do Monumentos ... op.cit .• tomo 11. 

pág. 75. 
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Esta casa fue construida por 
mi abuelo el Sr. Paulino Tinajero. La 
simetría es evidente en la planta. A 
finales del siglo XIX, se había gere
ralizado el empleo del acero corno 
medio estructural. Por ello la solución 
estructural de los pasillos sin arcos. a 
través de ménsulas de hierro. 

A pesar del cambio de mate
riales. prevalece el concepto del patio 
como generador de espacios. 

interior dol 

op.cit .. tomo 11. 
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--··-/_------~-~~~~-;.&..IO~_¿;;:__,..::-_....~ 
PLANO: Planta arquitectónica. Casa do Allondo 

No.45 

FUENTE: Catálogo do Monumentos ... op.cit .• tom 
"·pág. 81. 

A pesar de que la planta no 
refleja ningún atractivo, la perspectiva 
desde el ingreso, es llamativa. 

La solución de los arcos no 
tiene decoración. sin embargo, la in
tersección de los arcos denotan la 
ingerencia de un conocedor de geo
metría descriptiva. 

"º'ºº~"" & ......... ....... 
zaguán. Casa de Allende No.45 

FUENTE: Catálogo de Monumentos .. op.cit., tomo 11, 
pág. 81. 

Comentar la audacia en la 
solución de patios es prácticamente 
interminable. 

Generalmente. el pasillo que 
conduce del primer al segundo patio, 



Esta casa fue construida por 
mi abuelo el Sr. Paulino Tinajero. La 
simetría es evidente en la planta. A 
finales del siglo XIX. se habia gere
ralizado el empleo del acero como 
medio estructural. Por ello la solución 
estructural de los pasillos sin arcos, a 
través de ménsulas de hierro. 

A pesar del cambio de mate
riales. prevalece el concepto del patio 
como generador de espacios. 
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PLANO: Planta arquitectónica. Co1sa de Allende 

No.45 

FUENTE: Catnlogo do Monumentos ... op.cit .• tomo.~· 
11. ptig. 81. 

A pesar de que la planta no 
refleja ningún atractivo. la perspectiva 
desde el ingreso. es llamativa. 

La solución de los arcos no 
tiene decoración, sin embargo. la in

tersección de los arcos denotan la 
ingerencia de un conocedor de geo
metría descriptiva. 

... tf1 
FDTOGRAFI~ V1stil del patio desde el interior del 

zaguan. Casa de Allende No 45 
FUENTE: Catálogo de Monumentos . op.c1t .. torno 11. 

pólg B1 

Comentar la audacia en la 
solución de patios es practicamente 
interminable. 

Generalmente. el pasillo que 
conduce del primer al segundo patio, 
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no se colocaba en el eje axial delza
gúan. 

l 
FOTOGRAFiA: Planta arqu1tcctónica. Cas<t de Allon

do No.56 
FUENTE: Catfl1ogo do Monumentos ... op.cit .. torno U. 

pág. 86. 

De esta manera se interrum
pe la visual obtenida desde el ingre
so, con la finalidad de sólo mostrar el 
patio principal, y ocultar los servicios. 
Es el efecto que ahora llamamos 
vestibulación 

Con motivo de las subdivisio
nes de los predios en el s. XVIII, las 
casas adoptaron plantas muy irregu
lares. restando superficie al núcleo 
ordenador del espacio, tornandose en 
patio lateral 

FOTOGRAFÍA: Vista dol patio principal desdo o\ 
zagüan do Ingreso. 

FUENTE: Arquitectura y sociedad en Quorótaro. 
(s.XVlll). pág. 15. 

El segundo patio pierde:;.,;;,:·:A 
categoría al ser totalmente irregular, 
transformandose en un espacio ne
gativo. 

r,z;t;;:<'~ r ~ 4 
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FOTOGRAFIA: Planta arquitectónica. Casa do A1ta

mlrano Sur No. 9 
FUENTE: Catálogo do Monumentos ... op.ciL, tomo U, 

pág. 49. 

A pesar de tratarse de casas 
pequeñas, para un nivel social medio, 
no se pierde el interés por lograr 
agradables erspectivas interiores. 

Vista del patio desde el corredor. 
Casa do Altamirano Sur No. 9 

FUENTE: Catalogo de Monumentos ... op.cit., tomo 11, 
pág. 49. 



Este es uno de los patios 
más pequeños analizados 

Debido a las dimensiones del 
terreno, se contruyó la mayor parte 
del área disponible, por ello el patio 
funciona como medio para la ilumina
ción y ventilación de los espacios in
ternos. 

Fkt-a-
FOTOGRAFIA: Vista del patio desdo el interior del 

zaguán. Casa do Allondo No.7 
FUENTE: Catálogo do Monumentos ... op.cit., tomo 11, 

pág. 64. 

Por la imágen de la planta se 
observa que tiende a la horizontali
dad. No obstante, el alzado interior 
refleja verticalidad. 

FOTOGRAFIA: Vista del patio desde el Interior del 
zaguán. Casa do Altamirano No. 57 

FUENTE: Caté't.logo de Monumentos ... op.cit., tomo 11, 
pág. 59. 

La mayoria de las casas 
possen espacio de transición entre 
las habitaciones cubiertas y el patio. 
A estos zonas se les conoce como 
pasillos, ocupados como estancia en 
el exterior. 

FOTOGRAFÍA: Vista del patio principal desdo ol 
zagUan de ingreso. 

FUENTE: Arquitectura y sociedad en Querétaro. 
(s.XVlll). pág. 15. 

Este edificio fue construido 
en 1780 como residencia del capitán 



don Antonio Septén Castillo. Fue 
considerado en su tiempo uno de las 
residencias más grandes. 

FOTOGRAFIA: Vista del patio principal dosde ol 
zagúan de Ingreso. 

FUENTE: Arquitectura y sociedad on Querótaro. 
(s.XVlll). pag. 15. 

FOTOGRAFIA: Vista del patio principal desdo ol 
zagüan de ingreso. 

FUENTE: Arquitectura y sociedad on Cuorótaro. 
(s.XVlll). pAg. 15. 

La casa se encuentra catalo
gada en el siglo XVII, con uso original 
de habitación. Después se utilizó co
mo cuartel y fábrica. Actualmente se 
utiliza como habitación plurifamiliar, 
dado las dimensiones de la edifica
ción. 

PLANO: Planta arquitectónica do Próspero C. Vega 
No.27 

FUENTE: Catalogo do Monumentos ... op.clt., tomo 
111. pág. 455. 

El sesenta por ciento de la 
superficie corresponde al patio; el 
resto a 25 habitaciones en dos plan
tas, caballerizas, cocina. comedor, 
sala y lavaderos (al centro del patio). 

El auge del siglo XVIII trajo 
consigo un incremento considerable 
en la densidad de población. La solu
ción fue minimizar los predios y ela
borar casas en serie. 
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FOTOGRAFIA: Vista del pallo principal desdo ot 
zagúan do Ingreso. 



FUENTE: Arquitectura y soclodad on Quorótaro. 
(s.XVlll). pilg. 15. 

Esta es la planta de un patio 
que fue diseñado en serie para usua
rios del sector social medio. Se con
serva el espacio de transición al 
frente de la casa. El pórtico funciona 
como resguardo de la lluvia y estan
cia en el exterior, pero con cubierta. 

1 

Próspero.e~ :Vega No~·'33 

l 
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IMAGEN: Planta de conjunto do Prósporo c. Vega 
No.33 

FUENTE: Catálogo de Monumentos ... op.clt .• tomo 
m. pa9 . •s9. 

Esta casa del siglo XVII es de 
los pocos inmuebles que mantienen 
un alto grado de conservación, a pe
sar de los 300 años de existencia. 

La planta indica claramente la 
intención de diseño: el patio se vuel
ve el punto de partida para el resto de 
los espacios. 

IMAGEN: Planta do conjunto do Próspero C. Vega 
No.33 

FUENTE: Catálogo do Monumentos ... op.clt., tomo 
111. pilg. 459. 

El patio se ve influido clara
mente por el perfil del terreno. El 
pro Pr.tn rlPhP intPnr:::11rc:.P c:.iPmnrP :::11 

su 1 



L 1 ,:·ir·_·d d~-~ LU1é1 c;:·1s.::=1 h;:_ib1tc:i

c1ón y l.-:1 forrnd t~~n qLH:'.! l;-i cJ1str1buyc el 
:-;~r hlnn.-:H10 def1nC!. l.:r\ rnuchos c.::1-
sos. la c;1!1cl¡ir! social dc:l 1nd1v1duo Es 
por ello quLJ un;.1 detorn11nzida clase 
SOCléll no se cuncretn a ciar una 1n"TI
qt..!n 1nh~rtor que sólo algunos pude
rnn ver. :::,1110 que~ se preocupa tan
b1én por el exterior Así surge la ct1-

n;:i111entac1ón que va de acuerdo con 
\ns d1versc1s n1or-ja\1dndes de los est
los y de las é¡ooczis que lo produieron 

Lo que en sus 1n1cios sólo 
constituyó un rnero resguordo. con el 
tiernpo se conv1rt16 en una forrna os
tentosa de poder y en una n1an1festa
c1ón de abundancin econornica. En 
este punto la casn dejó de ser una 
simple construcc1ón para transfor
marse en un objeto artístico. que co
mo tal. delata una serie de elementos 
que exceden lo constructivo. 

Es incuestionable que la casa 
refleja la sociedad en que nace y se 
desarrolla. a través del individuo que 
la construye o que la modifica al ha
bitaría. Por ello vemos. al lado de 
detalles que pueden atribuirse al 
gusto individual, otros, que son los 
dominantes. pertenecientes a las exi-



gencias espacio temporales que se 
asocian con elementos superviviai
tes de épocas anteriores. A todos 
ellos podemos añadir un último grupo 
de elementos de la época mas no del 
lugar, cuya presencia se explica a 
través de las influencias. 

El patio se limita en dos, tres 
o cuatro de sus lados, por pilares o 
columnas de capiteles toscanos que 
soportan arcos de medio punto, pe
raltados o rebajados, que se adicio
nan con figuras caprichosas en estu
co, característica de las casonas del 
Centro Histórico de la ciudad de San
tiago de Querétaro y que merece es
pecial atención. 

FOTOGRAFiA: Vista del patio principal 
zagUan do Ingreso. 

FUENTE: Arquitectura y sociedad en Quorótaro. 
(s.XVlll). pág. 15. 

Las formas de los arcos que
retanos, con dovelas ornamentadas 
son de lo más variado. 

Estos arcos fueron un ele
mento singular de diseño con variadi
simas formas mixtilíneas, lóbulos se
micirculares o en cuarto de circulo, 
seguidos o precedidos por curvaturas 
en pecho de paloma, ángulos rectos 
que se suman a elementos góticos, 

;.:11wr~1 
como las formas conopiales; lineas¡;;i.íi:l.il<il 
corniformes y roleos que no limitan su 
trazo al intradós sino que terminan de 
enroscarse en la arquivolta. 

Aunque es posible encontrar 
arcos del mismo tipo en otras regio
nes de arquitectura virreinal como 
Oaxaca. Puebla o Aguascalientes, 
donde son más escasos, en Santiago 
de Ouerétaro se encuentran en nú
mero mucho mayor. 

Según Mina Ramírez, los 
modelos de estas formas los tuvo 
Querétaro en el arte árabe de los si
glos XI y XII o en el gótico del período 
isabelino. 



Elementos 

a rq u itectón icos 

decorativos 

Al igual que los exteriores de 
las casas, existe un elemento de or
nato muy importante hacia el interior 
de la casa: los alzados del patio. 

Es un elemento que algunas 
veces se encuentra en correspon
dencia al estilo de las fachadas exte
riores. Sin detrimento de su carácter 
individual responderá generalmente 
al gusto y a la economía de la época. 

Los patios se encuentran ro
deados por tres o cuatro arcadas. En 
el primer caso, el cuarto flanco lo 
ocupa un muro con una fuente ado
sada. 

Ventanas con jambas de can
tera, rodapié perimetral, herreria de 
forja en balcones y pasamanos, 
fuentes, gárgolas. 

Para los cimientos de las ca
sas principales se utilizó la mampos
tería al igual que para los muros exte
riores. en cambio las divisiones espa
ciales fueron de adobe. aunque tam
bién las hubo de calicanto. posterior
mente ripiadas. enjarradas y al final 
blanqueadas. 

Color y formas que recuerdan 
los patios andaluces que proliferaron 
durante la invasión musulmana en 
España. Los marcos de las puertas y 
de las ventanas, así como las peanas 
de los balcones, se construyeron con 
sillares de canteria labrada. con ma
yor o menor ornamentación, según el 
caso. Algunas ventanas prolongaron 
sus jambas hasta la cornisa. decora
ción muy difundida en la ciudad de 
México y que tuvo sus ecos en pro
vincia. 

En algunos balcones desta
can todavía las ménsulas zoomorfas 
y los barandales de hierro forjado, 
que en el interior se suplieron por 
barrotes de mezquite tallado. Las 
puertas fueron de postigo, en madera 
con adornos de cominillo y con clavos 
de media naranja o bulas y llamado
res de bronce, especialmente masca
rones. y chapas de hierro de variadas 
formas. 

En el interior, la piedra de 
cantería se usó para los pilares, para 
las jambas y los dinteles y para las 
escaleras y sus pasamanos. En al
gunos escalones aún pueden verse 
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azulejos en la contrahuella, a la rra
nera sevillana. Los pisos de los FB
tios se empedraron de matacán ylas 
habitaciones se enladrillaron o se 
cubrieron de piedra de cantería. n
nalmente las techumbres fueron de 
ladrillos soportados por vigas de rni

dera que descansaron en soleras de 
pecho de paloma. 

El Instituto Nacional de Pn
tropología e Historia de Santiago de 
Querétaro, ha elaborado una clasif
cación de las plantas en base a las 
siguientes imágenes donde ubica el 
patio y las crujías. 
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Se puede establecer como 
plantas tipológicas los siguientes es
quemas de los partidos: 

•PATIO LATERAL UNICO 
SIN TRANSICIÓN. Las habitaciones 
rodean el patio en tres crujías, sin la 
inclusión de corredores. 



•PATIO LATERAL UNICO 
CON TRANSICIÓN. Existe sob
mente un patio en todo el predio, pe
ro se adicionan corredores en uno, 
dos o tres lados. 

• PATIO PRINCIPAL LATERAL 
CON TRANSICIÓN Y SECUNDA
RIOS. Esta tipología corresponde 
a casas de tamaño mediano y 
grande. 

• PATIO CENTRAL CON TRANSI
CIÓN Y SECUNDARIOS. En este 
esquema existen crujías perime
trales al espacio arquitectónico. 

-
• PATIO CENTRAL CON TRES O 

MÁS ARCOS EN LA TRANCISIÓN 
Y SECUNDARIOS. Es la tipología 
de la mayoría de las residencias 
construidas en el Centro Histórico 
de la ciudad de más de 500m2 de 
construcción. 
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l .1'-; 1.;1r¡-1ct1~r1e._;t1c;-1'·, propizis de 
lzt c~1~;d tl;-in t:voluc1ondd() de~ ;_1cuerdo 
a lr1 soc1cd;:-id y al ser hur11;1no que las 
hatJ1tci 

Ln célsa. refle10 de una socie
dad y de una épocn basél sus ele-
111entos constructivos y d1strrbut1vos 
en ta trad1c1CH1. a.nactic.!ndo o suprr-
1111c:ncJo espacios a volunt;:-id para 
acercarse a las necesidades y reque
r1n11entos de su t1en1po 

El repart1m1ento de los espa
cios de una casa debrera responder a 
las necesidades de sus habitantes. 
sin en1bargo éstas estuvieron supe
ditadas más a la trad1c1ón que a la 
comodidad de sus n1oradores 

Mina Ramirez Montes explica 
que las altas portadas. aptas para el 
paso de los carrua1es. marcaban el 
ingreso a través de un zaguán sobre 
el que abrían los cuartos ele reja a la 
calle, donde atendía sus negocios el 
dueño de casa. 

Se accedía al interior a través 
de la cochera, espacio rectangular en 
el que solían haber unos poyos de 
piedra, en ocasiones recubiertos de 
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azulejería, que facilitaban el descm
so de los jinetes de linaje. Supore
mos que este privilegio se dio tan
bién en la Nueva España. al igual que 
en algunas regiones de la Península. 

A continuación el patio, espa
cio derivado del atrio romano y con
servado por godos. árabes y cristia
nos en España. de donde pasó a 
América. 

El patio se ve circundado por 
corredores que permiten el acceso a 
las distintas salas. éstas son inde
pendientes pero tienen la facilidad de 
comunicarse entre si. de tal manera 
que son factibles de unión en las 
grandes recepciones y permiten la 
circulación de los moradores y de sus 
visitantes sin salir al corredor. Su 
tamaño es variado. de ahí la diversi
dad de usos: uno o dos salones de 
asistencia. comedor, despacho y re
cámaras: 

En el mismo eje de la puerta 
de ingreso a la sala antecedida por 
una galería techada y entre dos 
grandes ventanas de decorativas re
jas. 

En la sala se realizaban las 
tertulias. los sainetes y contaba con 
un pequeño altar para las ceremonias 
religiosas. La sala se comunicaba 
con el comedor en la misma forma 
como ésta se comunica con el patio. 
es decir. con una gran puerta central 
flanqueada por sendas ventanas de 
reja. Igual entre el comedor y el se
gundo patio, había una galería te
chada como la del patio principal. 

;·.j~~:~~~ 
Al otro lado se encontraban'"'-"--'·''"" 

los dormitorios, es decir los aposen-
tos de la familia, con el retrete o baño 
al fondo, dadas las condiciones de 
higiene necesarias con los baños de 
depósito, los únicos que existían. 

Luego del segundo patio esta
ba el servicio, compuesto de una ala
cena frente al corredor que comuni
caba los dos patios, la cocina com
puesta de un fogón a leña. el molino 
de maíz y en algunos casos el horno 
para la confección de la variada pas
telería queretana. 

A espaldas. y mirando a la 
huerta. se encontraba el común, alo
jamiento de sirvientes y animales 
domésticos. En el segundo patio la 
cocina. las caballerizas. los servicios. 
los cuartos de mozos. la huerta y el 
corral. Se ascendia a las habitacio
nes superiores por medio de una es
calera. localizada generalmente al 
fondo del primer patio. 

En la planta alta, cuando la 
hay, se repiten los espacios y su dis
tribución es similar a la inferior, má
xime cuando la planta baja albergaba 
tiendas y trastiendas. 

Lo anterior, puede servir de 
referencia para las casas de nobles o 
acaudalados españoles. sin embargo 
la mayoría de las casas no eran tan 
espaciosas y su distribución se limi
taba a una puerta adintelada que 
conducía directamente a una habita
ción, iluminada por una o más venta
nas enrejadas, que lo mismo podían 
ser salas o recámaras y éstas a su 
vez comunicaban con otras de meno-
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res proporciones, en las que se i1-
cluía la cocina y todas daban hacia 
un patio. También el espacio abierto 
podia dedicarse a huerta o corral el 
cual solía hallarse al fondo del tere
no. 

Los servicios se concentra
ban en el patio del fondo, ahí estaban 
la pila, los lavaderos. los baños, la 
cañería, los cuartos de criados, el 
corral de las gallinas, la huerta y la 
escalera que conducía a la azotea. 

Anda dice que: 

"Los esquemas de organi
zación espacial de la arqui
tectura habitacional, en gene
ral sufrieron muy pocas varia
ciones a lo largo de tres siglos 
de la Colonia. La incorporación 
de variantes y modalidades 
quedó circunscrita al marco de 
las fachadas interiores de pa
tios. es decir a la ornamenta
ción". 29 

29 ANDA. Enrique X. do. Evolución de ta arqultectu· 
ra en México. pag.126 

Desempeño del 

Patio en la casa del 

pasado 

La compos1c1on de los diseños 
se encuentra centralizada por el patio 
claustral. El partido de las casas se 
extiende cuadrangularmente sobre 
todo el predio procurando continuar 
con sus fachadas el alineamiento ge
neral de las calles. 

La distribución interna cuenta 
en algunos casos con dos o más pa
tios, de los cuales uno es el principal 
hacia el que se ventilan las depen
dencias más importantes de la casa. 

El segundo es secundario, 
apoya las áreas de servicio. 

El único portón de acceso tie
ne la anchura suficiente para permitir 
el paso de carruajes que ingresan a 
través del patio central y desembocan 
en los patios de servidumbre. 

Las dos plantas se enlazan 
con escaleras, que como las porta
das, son elementos especiales de 
diseño. Muchas de ellas están incor
poradas al patio principal. 
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En las residencias, o casas 

grandes, se tiene en la planta baja. 
sobre las fachadas, las accesorias en 
renta con entresuelo para alojar la 
habitación del oficial del taller. 

En el claustro bajo del patio 
principal se encontraba el despacho 
del propietario, almacenes y en oca
siones el departamento que ocupaba 
en sus visitas a la ciudad el encarga
do de las haciendas. 

Cocina, corrales, cochera y 
cuartos de servidumbre rodean al 
patio de servicio: y entre éste y el 
principal, se encuentra el comedor. 

En la planta alta, se encuentra 
el salón del dosel, ocupando el cos
tado de la fachada principal, donde 
se rendía homenaje permanente al 
retrato del monarca durante la época 
de la colonia. Algunas casas tenian el 
salón que se denominaba del estrado 
utilizado en grandes recepciones y el 
denominado salón de Asistencia. pa
ra reuniones inforn1ales y exhibición 
del nacimiento de Navidad. 

También se encontraban en la 
planta alta la Capilla familiar, las re
cámaras, el salón costurero y la es
tancia familiar. 

El patio se convierte en el eje 
de la composición de las residencias 
señoriales y de las casas modestas 
de la ciudad. Guillermo Boils Morales 
menciona: 

"en tomo a estos espa
cios nucleares tiende a des
plegarse el conjunto del edifi
cio, con criterios de conforma
ción muy similares a los de las 
casas poblanas o de la capital 
virreinal. "30 

Los corredores que bordean 
los patios. no siempre existen en los 
cuatro lados. La mayoría de las veces 
carecen en uno de ellos. Esta carac
terística no es fortuita. Es una estra
tegia de diseño para dar mayor priva
ria a la zona intima: los dormitorios. 
Se hacia coincidir la falta de corredor 
frente a las recámaras. 

_,. 
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30 BOILS Morales Guillermo. Arquitectura y socie
dad en Querétaro. pg 161 



Las habitaciones dispuestas 
alrededor de un patio las protege del 
viento seco, donde la verde hierba o 
el correr de una fuente dan una fres
cura real o aparente. 

Los edificios en el clima se
miseco de Santiago de Ouerétaro 
necesitan materiales que los protejan 
de los vientos y retengan en su inte
rior el frescor de la noche. El adobe 
era barato. bastante duradero y facil 
de obtener, por lo que se convirtió en 
el material por excelencia. 

La sencilla técnica de envol
ver las habitaciones alrededor de un 
centro abierto, o bien disponerlas a 
ambos lados de un corredor han dis
frutado todas de un asombrosa co
modidad. 

La distribución de las habita
ciones alrededor de un espacio 
abierto central tiene dos funciones 
principales: 

a) Servir como fuente de ilumina
ción natural. 

b) Fungir como regulador térmico. 

"El patio constituye el 
principal intermediario entre el 
interior y el exterior, la parte 
hacia la cual están dirigidas las 
habitaciones. "31 

Este espacio genera múlti
ples efectos según los elementos que 
participen en cada caso particular. La 
sombras proyectadas por los muros 
circundantes propician un microclima 
que generalmente se encuentra va
rios grados abajo de la temperatura 
media de la ciudad. Esto obedece a 
la estrechez que generalmente pre
senta el patio. En la mayoria de los 
casos. la altura de los muros no es 
menor al 38°/o de la longitud horizon
tal del lado mayor del espacio. Estas 
caracteristicas predisponen el lugar a 
un bajo soleamiento que corresponde 
a un balance térmico equilibrado. 

La temperatura del viento 
disminuye debido a que los muros 
verticales reciben menor incidencia 
del sol y absorben el calor del aire 
por conducción. 

La vegetación utilizada en los 
patios de las casas queretanas, co
rresponde a un elemento de tradición 
que acentúa la sombra generada por 
los muros. Ademas. humedece el aire 
lo que provoca un descenso adicional 
en la temperatura ambiente del inte
rior, propiciando una sensación de 
frescura por la evaporación. 

Las fuentes corresponden a 
un dispositivo especial para incre-

31 IZARD. .Joan-Louls, Arquirectura BlocllmáUca. 
pág. 142. 



mentar la humedad del aire. Es un 
factor importante que contribuye a 
descender la temperatura del aire del 
microclima. pues la evaporación del 
agua favorece el enfriamiento. El jw
go del agua al caer por los tazones 
hasta el brocal de la fuente, permite 
la humidificación del aire que circula 
entre las pequeñas particulas de 
agua en suspención. 

Térmicamente, el patio se 
convierte en un pozo de aire fresco. 
es decir. en un oasis. Por las leyes de 
física sabemos que el aire fria es más 
denso y pesado que el caliente. Esta 
propiedad permite que el aire de me
nor temperatura quede atrapado en el 
patio manteniendo una baja tempe
ratura en las habitaciones que se 
abren ante él. De esta manera se 
tiene siempre una reserva de aire 
fresco. 

1"~•:11: 

IMAGEN: Comportamiento bloclimático del patio, 
durante el dia y la noche. 

FUENTE: Arquitectura Bioclimátlca. Pág. 143. 

Los muros del patio contribu
yen al microclima. 

" ... las paredes del patio 
emiten (por radiación terrestre) 
y se enfrían. lo cual permite 
que absorban a su vez el calor 
eventual del aire interior. así 
como la radiación de las pare
des soleadas. "32 

Asi podemos mencionar que 
este espacio se constituye un ele
mento regulador de la temperatura 
interna de la casa 

IMAGEN: Corto esquemático do un patio que lo 
muestra como rofdgoranto. 

FUENTE: La casa ecológica autosuficlento, pág.153 

Si al patio se le incrementa el 
sombreado mediante algún dispositi
vo (como un pergolado). la disminu
ción de la temperatura será mayor. 
Esto se debe a las pérdidas térmicas 
que experimentan los muros al no 
recibir los rayos directos del sol. 

"En México. como influen
cia de la arquitectura árabe
espar1ola, se ha utilizado el 
patio sombrado como medio 
de refrigeración de la casa." 33 

32 IZARD, "°'oan~Louls. Arquitectura Blocllmat/ca. 
p.éig. 143. 

33 DEFFIS, Caso Armando. La casa ocológ/ca auto
suflclonta. pág. 153. 
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IMAGEN: Planta do un patio que lo muestra como 
medio de refrigeración. 

FUENTE: La casa ecológica autosuficiento. pág.153 

El patio se convierte en un 
pozo de ventilación que refresca los 
espacios colindantes. Si el inmueble 
coincide con un predio en esquina. o 
simplemente se tiene un frente ade
cuado para que las habitaciones den 
a la calle y al patio simultaneamente. 
el esquema permite que la luz y el 
aire penetren en cada habitación por 
dos lados. 

Además el patio aisla la casa 
del mundo exterior, aunque no pro
porcionarán mucha privacidad interior 
si todas las habitaciones dan al mis
mo patio. Como la profundidad es 
sólo de una habitación, se tiene tam
bién la ventaja de que la sustentación 
de Ja cubierta de Ja habitación y de Ja 
cubierta de la casa coinciden y re
sulta más fácil percibir la relación en
tre las partes y el todo. 

Los patios son térmicos en 
invierno, dado que proveen la ventila
ción necesaria evitando que penetren 
los vientos helados. 

Por otra parte, en verano 
convierte en un condensador 
enfría la vivienda. 

0:·; E~EMP,LOS .. ACT.UALES 

El patio tiene tantas ventajas 
que es de uso actualizado en Ja ar
quitectura contemporánea del ex
tranjero. 

Por ejemplo, la casa Gol
dberg, de Louis l. Kahn, es una casa
patio, pero tiene habitaciones y espa
cios circulatorios de diversos tama
ños y formas, construidos de distintas 
maneras. 

Al contrario que el ejemplo 
mexicano, es una casa exenta por lo 
que las habitaciones principales dan 
al exterior y al patio interior. Sin em
bargo, la claridad del cuadrado cen
tral no cubierto Je concede el Jugar 
predominante dentro de Ja casa. El 
proyecto para jenkins. con habitacio
nes que podían abrirse al patio du
rante los lagos y secos veranos del 
valle de Napa, es otra variante del 
mismo tema. 



Las posibilidades de variar la 
forma de este espacio y la configua
ción exacta de las habitaciones que 
lo rodean constituyen, en si un reto 
de diseño. 

"La disposición básica de 
las habitaciones alrededor de 
un núcleo central ha sido pro
bablemente el esquema orga
nizativo más importante en to
da la historia de la construc
ción de viviendas." 3-1 
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34 MOORE. Charlor Willard. La casa: forma y dlsotlo. 
PAg. 162. 

La función actual 

del Patio 

En el periodo de entreguerras 
de nuestro siglo XX, se propuso la 
casa con patio para responder a la 
demanda de viviendas individuales 
en contacto con el suelo, de rápida 
construcción y de bajo costo, (incluso 
con elementos prefabricados), en el 
marco de los programas de edifica
c1on social, de viviendas de una 
planta, agregables a densidades ele
vadas. 

"Se distinguen de las ca
sas en hilera y de las casas 
unifamiliares aisladas por la 
disposición de los ambientes 
alrededor de espacios descu
biertos privados y por la falta 
de aberturas al exterior, lo que 
permite agregarlas por cual
quier lado y formar tejidos 
compactos. "35 

En los primeros proyectos del 
tejido urbano de las ciudades de la 
posguerra, aparecen ciertos temas de 
la antigua edificación con patio que 
conoc10 una amplia difusión en la 
cuenca mediterránea, las áreas de 
cultura islámica, India, América y 
China. Sus principales características 

35cAMBI, Enrice, Vlvlondas unifamiliares con Patio. 
pg 12 



se resumían en una adecuada reb
ción entre patio y vivienda, la cont
nuidad del recinto, la fuerte compac
tibilidad de las agrupaciones. 

En los últimos veinte años al
gunos barrios de edificaciones unifa
miliares han comenzado a aplicar 
algunos principios de la casa con pa
tio, corno la concentración de los es
pacios libres exteriores a la vivienda, 
la adopción de altas relaciones de 
cobertura y la limitación del uso de 
vehículos en el interior de las zonas 
residenciales, que dan lugar a espa
cios de circulación equilibrados con 
casas predominantemente volcadas 
al interior. 

El patio puede considerarse 
como una caracteristica funcional que 
permite la vida interior de la casa, 
pudiendo eliminar casi por conpleto el 
nexo con el exterior. A tal grado llega, 
que es posible realizar el inmueble 
.. sin fachadas a espacios exterio
res. "36 

Esta característica permite su 
utilización en edificaciónes habitacio
nales de todo tipo, incluso en las de 
alta densidad. 

Prueba de lo anterior es el 
mismo Centro Histórico motivo de 
esta investigación. 

El patio se puede utilizar co
mo una habitación al aire libre, donde 
se pueden desarrollar una gran canti
dad de actividades. 

36 lbld. pllg.123 

"Un patio conveniente-· 
mente estructurado contribuye 
a que la gente cobre vida en 
él. ''37 

La gente busca espacio pri
vado al aire libre para: sentarse bajo 
el cielo, ver estrellas, tomar el sol, 
plantar flores. o simplemente para 
estar. Por ello debe tener las dimen
siones adecuadas para evitar que se 
convierta en un pozo de iluminación. 
Ademas es un espacio que garantiza 
el aislamiento del exterior. 

37 ALEXANDER Christopher. El modo Intemporal de 
construir. pág.97 



"'Las influencias árabe y 
andaluza preclonllnaron. Las 
ciudades escogieron u/ rnoc/e/o 
nuís cercano a su nJodio físico 
y a su rnodo de vicia. Nació así 
una arquitectura rncst1za. de 
forrnas afJirrngaclas y rnoriscns. 
a/recfoclor do co/ondos y lumi
nosos patios". Ja 

Una caracteristica de las 
plantas de las casonas con patio es 
18 composición ortogonal de los es
pacios. No obstante. la mayoría de 
los p8t1os presenta irregularidades en 
los ángulos que lo del1m1tan. siendo 
agudos u obtusos Esto es un reflejo 
de los predios donde se alojan. que 
no son regulares 

La mayoria de las plantas 
son parecidas. carecen de movi
miento. en contraposición de la diná
n11ca obtenida en las fachadas interio
res de los patios. donde se distingue 
la calidad del diser1o. 

En los patios del siglo XVIII 
es de notarse la influencia del Barro
co en el diseno de los arcos. No 
obstante de ser un elemento estructu
ral. se les introduce movimiento. 

38MONTAÑO Pérez Gato, Espacios da/ Hombre, pg 
67. 



Este tipo de arcos son la e
sultante de la influencia Andaluza 
musulmana, mezclada con los cáru
nes del barroco europeo. 

Puede observarse que la ri
queza decorativa de los inmuebles, 
es vertida en el patio. Esto se hacía 
debido a que el patio se entendía 
como la carta de presentación de la 
casa. ¿Por qué no revalorizamos éste 
concepto en nuestros diseños? 

La mayor parte de las casas 
de la ciudad eran de una sola planta, 
salvo las que se encontraban en la 
cercania de la plaza mayor. en donde 
tenían dos pisos. 

Aunque el género habitacio
nal de la ciudad muestra una clara 
tendencia hacia la horizontalidad, la 
arquitectura de patio la equilibra con 
la proporción utilizada en los alzados 
de los paramentos. Esto se repite aún 
en las casas de un solo nivel. Es un 
fenómeno singular, pues es el juego 



de las proporciones lo que modifica 
los patrones de diseño. 



Con la f1nal1cJacJ de aplicar el 
P;:it10 en un cl1sc·r10 ;1ctuéll, el proyecto 
Kat1fn1;1nn es LJ!lél oportunidad pFHél 

1nvert1r los conceptos dL:sé3rrolléldos él 

lo lélrgo de esta 1nv1.:st1g;::ic1ón 

Todo parte de In propiedad 
éldqu1r1dél f)Or la fzin11lié1 Kciufn1ann en 
el No.20 de la calle 15 de Mayo. en el 
Centro Histórico de la ciudad de San
tiago de Oueretélro Es una casa anti
gua registrada con l<:J f1chn 614 del 
Catalogo Nacional de Monun1entos 
Históricos Inmuebles del Instituto Na
cional de A11tropolog1a e Historia. 

Bas<:Jdo en la metodologia de 
restauración de inrnuebles utilizada 
por el Miro en f'<estauración Arq. Jo
sé Antonio Loyola Vera. se elaboró 
un levantan1iento ni1nuc1oso de la 
propiedad A partir de aqui se tenian 
elen1entos para dutern11nar las partes 
originales del predio y los elementos 
que se agregaron con posterioridad. 

En part1cipac1ón conjunta con 
el INAH se determinó la factibilidad 
para demoler las secciones del in-
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mueble que no tenían valor arquita:
tónico. 

La primer crujia consistente 
en las dos habitaciones que tienen 
ventanas directas a la calle y el za
guán, eran los elementos a conser
var, que debían permanecer con una 
función dentro del partido arquitectó
nico. 

Se desarrolló el programa 
que debía regir el proyecto arquitec
tónico. En él se habla de: 

1 .Vestíbulo 
2.Sala 
3.Comedor 
4.Cocina 
5.Sala de Estudio 
6.Toilet 
7.Biblioteca 
8.Salón de Juegos 
9.Lavanderia 

10.Patio 
11. Patio de Servicio 
12.Cuarto de Servicio 
13.Terraza-jardín 
14.Cochera cubierta 
15.Recamara Principal 
16.Baño con tina de hidromasaje 
17. Vestidor 
18.Estancia de televisión 
19.Recámara niños 
20.Baño compartido 
21.Recámara niñas 
22.Recámara de visitas con baño 
23.Séptico 
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El problema consistía en en
contrar la vinculación entre la cons
trucción existente de valor reconocido 
por et INAH y una casa contemporá
nea y funcional. 
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Esta reflexión me llevó a bus
car un Patio que se convirtiera en 
enlace de lo nuevo y lo existente, en 
elemento rector de diseño en torno 
del cual girara el proyecto arquitectó
nico. 

Este elemento tenía que ser 
un espacio geométrico positivo, ten
diendo al cuadrado. No obstante, lo 
irregular del terreno impidió la totali
dad de ángulos rectos. 

El patio se ve ligado al exte
rior de su propio espacio, a través del 
zaguán. Es el lugar que permite ex-



tender los limites que circunscriben el 
patio. 

La zona de transición se re
suelve mediante un doble espacio: 

• El vestibulo: mediante la 
doble altura se percibe como un lugar 
un tanto independiente del resto de la 
casa. y ligado al patio mediante la 
transparencia lograda por el muro 
fachada. 

• Cochera: Es un espacio cu
bierto utilizado para los vehículos fa
miliares. Sin embargo juega un papel 
muy interesante, debido a que se 
convierte en el vínculo entre lo nuevo 
y lo viejo del proyecto. Al ser una zo
na sombreada, y también utilizada 
por los habitantes de la casa en reu
niones sociales, cumple su función de 
rincón de estar. 

El diseño de la fachada inte
rior del patio, coincide con la misma 
de la casa. Es un elemento de diseño 
que se vuelve el remate visual desde 
el ingreso, por lo que coincide con el 
eje axial. 

La fachada interior de la pri
mer crujia existente, carece de deco
ración. Es por ello que se trata de 
vincular los nuevos elementos arqui
tectónicos con austeridad. Asi, se 
eliminan los elementos decorativos 
como las cornisas, y repisones. 

El patio se convierte en un 
nodo de circulaciones al ubicarse en
tre el vestíbulo, la biblioteca, el salón 
de juegos, cochera e ingreso, consi
derándose un espacio de accesos 
múltiples. 
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El patio genera un ritmo es
pacial al pasar del exterior del inmt.e
ble al zaguán cubierto, luego al esµi
cio exterior y de nuevo al vestíbulo 
cubierto. A su vez, se constituye en 
un alivio para el eje axial de la circu
lación de ingreso. 

El conjunto logrado es a base 
de elementos simples, buscando re
petir en los vanos la verticalidad de 
los existentes en la parte original del 
inmueble 

Proyecto Vega 

(1992-1996) 

En el lote No. 1 02 del Club 
Campestre de la ciudad de Santiago 
de Querétaro, se construyó una casa 
habitación propiedad del Sr. Ricardo 
Vega con el criterio de un patio inte
rior. 

El programa arquitectónico 
resuelto en el proyecto es el siguien
te: 



1.Vestibulo 
2.Sala 
3.Comedor 
4.Cocina-desayunador 
5.Despensa 
6.Antecomedor 
7.Despacho 
8.Toilet de visitas 
9.Patio interior 

10.Capilla 
11.Recámara A 
12. Recámara B 
13.Recámara C 
14.Recámara principal 
15.Estancia familiar 
16.Terraza 
17.Vestidor 
18.Baño 
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La numerac1on de la planta 
se encuentra en correspondencia con 
la del programa arquitectónico. 

El elemento central de pro
yecto es precisamente el patio. Des
de el ingreso, es el remate del vestí
bulo. Un espacio interior abierto invita 
al visitante a participar del espacio. A 



la vez que genera el ritmo espacial 
del claroscuro, es un receso en el eje 
longitudinal de cirrulaciones. 
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Se convierte en el elemento 
rector del proyecto, debido a que el 
resto de los espacios giran en torno 
al mismo. Así las recámaras, la ~
tancia familiar, el antecomedor, la 
capilla y la cocina, tienen como e
mate visual el patio. Esto también 
obedece a que ocupa el nodo princi
pal de circulaciones. 

Es un elemento espacial po
sitivo, pues se encuentra perfecta
mente definido por el resto de las ha
bitaciones. 

Se diseñó un elemento de 
transición que corresponde a la cir
culación que conduce a la zona inti
ma de la casa, a una parte del ante-

:::::;:·.t----: comedor y de la estancia familiar. Su 
,=:::.=:=::< función es disminuir el impacto del 
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¡¡:·.~ al patio, es el sitio ideal para disfrutar IJLJ 1 del espa;~o ::::i:r. la tipología de la 
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El elemento de transición se 
encuentra protegido de la intemperie 
mediante canceles de cristal de má
xima transparencia. 
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Canccteria del espacio do trancislón haci<1 el patio 

Los canceles perimetrales al 
patio permiten tener múltiples acce
sos visuales al exterior. lo que hace 
de el un espacio cotidiano, lleno de 
vida. 

La irregularidad del patio 
obedece a la intención de diseño de 
cambiar las perspectivas desde la 
cocina hacia el patio. De ésta mane
ra, se logra el efecto psicológico de 
estar fuera: se logra vivir en forma 
más directa el espacio exterior. 

Sin embargo, las visuales 
desde el patio son atractivas. La irre
gularidad del volumen saliente de 
cocina es un detalle que rompe con 
un posible eje de simetría. 
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Alzado Interior del oratorio. 

El remate visual dentro del 
mismo patio, es la portada de la Ca
pilla. El diseño de los alzados queda 
concentrado en la fachada interior del 
lugar de oración. También por ello se 
incrementa la altura del paramento en 
ese lugar. 

Desde el patio puede obser
varse los espacios habitables que lo 
rodean, principalmente la estancia 
familiar y el antecomedor, teniendo 
con ello una extensión visual, hacien
do un lugar placentero y acostumbra
do. 

El clásico ritmo establecido 
en los pórticos de las casonas del 
Centro Histórico, se repite en éste 
patio, cambiando los arcos de medio 
punto, por arcos rebajados. Esto 
permite jugar con el diseño conser
vando lo esencial y dejando de lado 
lo contingente. 
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Al concluir el análisis retrcs-"~"";,; 

pectivo del patio en sus distintas éµo
cas. desde algunos ejemplos remotos 
en Asia. Africa. Europa y América. ha 
sido más fácil comprender su apar
ción en la ciudad de Santiago de 
Ouerétaro. 

Durante siglos. la gente ha 
dado forma a sus edificios empleando 
ciertas reglas que han conjuntado las 
experiencias acumuladas a través del 
tiempo. Al principio. estas reglas son 
válidas para un grupo determinado de 
personas. puesto que tienen un ori
gen regional. 

Posteriormente el uso prácti
co de los patrones establecidos los 
convierte en reglas universales de 
validez en regiones isotermas (de 
distinta ubicación geográfica pero de 
las mismas condiciones climáticas) 
que permiten adoptar soluciones ar
quitectónicas similares. El conjunto 
de reglas forma un lenguaje arqui
tectónico que utiliza cada una de las 
comunidades de las distintas latitudes 
de nuestro planeta. 

El Patio es un concepto uni
versal. pues su utilización rebasa una 
o varias regiones. Sin embargo. sus 
características. su tipología son muy 
particulares en cada contexto. 

De los patios de estudio se
leccionados en el capítulo respectivo. 
se observa como resultado el empleo 
de un determinado lenguaje arqui
tectónico de uso común que permite 
la creación de un contexto queretano 
en su arquitectura de patio. Pode-



mes resumirlo en los puntos siguim
tes: 

• EXTENSIÓN VISUAL: Los patios 
tienen vista hacia otro espacio adi
cional, es decir hacia el exterior del 
recinto en cuestión. Esta apertura 
se maneja hacia el zaguán, los pa
sillos e incluso hacia otros patios. 
De otra manera, el espacio se 
vuelve cómodo, dinámico. abierto. 
el patio se convierte en un Jugar 
placentero y acostumbrado. 

• MÚLTIPLES INGRESOS: Todas 
las plantas cuentan con un mm1mo 
de tres accesos al patio, lo que fa
cilita Ja vivencia del lugar. En oca
siones, los ingresos son figurados, 
al tratarse de ventanas. Sin em
bargo se tiene un ingreso visual, 
que es muy válido. El patio cae en 
desuso cuando tiene un solo in
greso: Ja vivencia del espacio se 
dá sólo cuando se quiere visitar. 

• NODO DE CIRCULACIONES: Se 
localiza en un cruce de circulacio
nes para participar de la vida nor
mal de Jos usuarios. Las circula
ciones atraviezan el patio para in
gresar a los distintos espacios pe
rimetrales. 

• LUGAR PARA ESTAR. El patio no 
puede ser absolutamente circula
ción o nodo. Al menos tiene un es
pacio de menor tamaño, con vista 
hacia el mismo patio. General
mente Jos corredores perimetrales 
y el zaguán asumen esta función. 
Así se Je otorga lógica al conjunto: 
el patio adquiere un derecho y un 

revéz, el Jugar para observar y el 
que ocupa el observador. 

ESPACIO DE TRANSICIÓN. El 
ámbito transicional queda definido 
en Jos corredores cubiertos y el 
zaguán que tienen la generalidad 
de Jos patios analizados. Salir di
rectamente del interior al exterior 
es demasiada brusquedad. 

DESARROLLO DE FACHADAS 
INTERIORES. El tratamiento ar
quitectónico de los alzados interio
res de Jos patios es Ja premisa que 
se observa en nuestra retrospecti
va del Centro Histórico de Santia
go de Querétaro. Los diseños se 
realizaron con el mismo esmero de 
Ja fachada exterior principal. 

REMATES VISUALES Al igual que 
cualquier espacio arquitectónico, 
se tiene una jerarquía en las vi
suales. Los patios cuentan con Ju
gares específicos para concentrar 
Ja atención: una fuente, un arco, 
una portada. 

• APERTURA DE EJES DE CJRCU
LACION El Patio es un medio 
eficaz para aliviar los ejes axiales 
de circulación a partir del ingreso 
al inmueble. Se vuelve un ele
mento de remate que abre las cir
culaciones para mejorar la calidad 
espacial del ambiente. A su vez es 
un espacio capaz de proveer ves
tibulación a los espacios contigüos. 

RITMOS ESPACIALES El patio es 
un medio eficaz para lograr ritmo 
en el espacio al circular de un lu-



gar cerrado, a uno de transición y 
a un descubierto. Esta es una e;

trategia adecuada para minimizar 
psicológicamente los recorridos. 

• ESPACIO POSITIVO. Los patios 
son lugares perfectamente defini
dos, de modo que son susceptibles 
de invertir, es decir, verse como un 
espacio interior y la construcción 
como exterior. 

Todos estos atributos hacen 
del Patio un motivo más para consi
derarlo como el punto de partida pa
ra nuestros proyectos. La arquitectura 
de Patio tiene muchos recursos para 
nutrir nuestros diseños actuales de 
los valores olvidados. 

Los arquitectos contemporá
neos pueden generar nuevos pro
yectos sin perder de vista el compro
miso que va inherente a su actividad: 
dar continuidad a la arquitectura del 
Centro Histórico. Este elemento pue
de utilizarse como vinculo entre el 
proyecto arquitectónico y el contexto 
en el que se inserta . 

. Se puede afirmar que es un 
elemento arquitectónico utilizado por 
sus ventajas bioclimáticas para el 
clima de la ciudad .. Sin embargo, era 
un elemento conocido en las arqui
tecturas americanas y españolas, por 
lo que el mestizaje de las culturas lo 
adopta como un denominador común 
en las casas habitación. De aquí se 
entiende la proliferación de su em
pleo durante los siglos XVII, XVIII y 
XIX. 
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Retomando la hipótesis que•:j11fj 
1nic10 el trabajo de investigación, po
demos realizar la siguiente afirma
ción, corroborada por las aplicaciones 
conceptuales en dos diseños arqui
tectónicos contemporáneos expues-
tos con anterioridad: 

El patio, por sus caracte
rísticas expresivas, funcionales 
y tipológicas, se puede incorpo
rar a la casa habitación contem
poránea de Querétaro como un 
elemento de diseño, para contri
buir a la calidad arquitectónica 
de los espacios. 

Este trabajo no pretende 
agotar la veta de investigación res
pecto a la Arquitectura de Patio en 
Santiago de Querétaro. Más bien, 
intenta abrir brecha para futuros es
tudios que coadyuven a la incorpora
ción de este espacio privilegiado en 
la arquitectura contemporánea de 
vanguardia. 



Arcada Una serie de arcos 
sostenidos sobre pilares o co
lumnas. Una arcada "ciega" es 
una hilera de arcos adosados al 
muro como un rasgo ornamen
tal. 

Arco Un mecanismo estructu-
ral de forma curva, para abarcar 
un hueco por medio de ladrillos 
o piedras con forma de cuña 
(dovelas) que se sostienen mu
tuamente al ejercer una presión 
entre si y que están reforzadas 
en los lados. 

Arcuado Cualquier forma de 
construcción que utiliza arcos 

Arista El borde afilado y curvo 
que se forma en la intersección 
de las nervaduras de aboveda
do. 

Arranque El punto desde el cual 
se eleva desde sus soportes un 
arco o una bóveda. 

Atrio 1. El patio abierto en el 
centro de una casa romana. 2. 
El patio abierto, a menudo ro
deado por columnas o arcadas, 
en el frente de una iglesia. 

Bóveda Un techo o tejado ar-
queado hecho de piedra, ladrillo 
u hormigón. 

Bóveda de aristas Una bóveda for
mada por la intersección en án
gulo recto de dos bóvedas de 
cañón de idéntico tamaño 



(también llamada bóveda de 
crucero). 

Bóveda de cañón Una bóveda de 
sección transversal semicilíndri
ca, semicircular o apuntada; 
también lleva el nombre de bó
veda de túnel. 

Capitel La parte más alta 
de una columna, habitualmente 
formada para articular la juntura 
con el dintel o arco que se sos
tiene. 

Cimbra Armazón tempo-
ral de madera utilizado para 
mantener en su lugar los mate
riales de construcción hasta que 
una bóveda o un arco se sos
tengan. 

Claustro Un patio abierto cuadra-
do rodeado por un deambulato
rio cubierto, a menudo con ar
cadas. 

Clave La dovela central 
en la cima de un arco completo. 

Columna Un soporte vertical, 
normalmente cilíndrico, que 
consiste comúnmente en una 
basa, fuste y capitel. 

Columna adosada Una columna 
juntada o pareciendo que está 
embebida dentro de un muro. 

Cordón Una hilera de mampos-
tería horizontal continua y sa
liente, habitualmente moldeada, 
que corre por Ja superficie de un 

muro para marcar una subdivi 
sión arquitectónica. 

Cornisa La porción saliente más 
alta de un entablamento; tam
bién la moldura horizontal de co
ronamiento de un edificio o mu
ro. 

Cortile El término italiano 
para patio, el espacio cerrado 
situado dentro de un edificio, 
normalmente rodeado por un 
deambulatorio cubierto definido 
por columnas o pilares. 

Dado La porción inter-
media de un pedestal, entre su 
base y la cornisa. 

Dovela Una piedra en 
forma de cuña utilizada en el 
construcción de un arco o bóve
da. 

Empuje La fuerza hacia fuera 
que ejerce un arco o una bóve
da. 

Enjuta El área triangular 
que hay entre arcos adjuntos o 
el área triangular cercana a un 
solo arco. 

Estrías Los canales cón-
cavos superficiales cortados 
verticalmente en el fuste de una 
columna o pilastra. 

Extradós La superficie superior de 
un arco o una bóveda. 



Fachada La cara exterior de un 
edificio. Puede aplicarse a las 
caras internas de una constnc
ción, denominándose fachada 
interior. 

Fuste El cuerpo cilíndri-
co de una columna colocado 
entre el capitel y la basa. 

Galería Una planta supe-
rior que se proyecta desde el 
muro interior de un edificio o 
está colocada sobre las naves 
laterales de una iglesia. Puede 
funcionar como un corredor o 
como un área de reunión o 
asiento. 

Hormigón Una piedra artificial for
mada por una mezcla de ce
mento, arena y grava con agua. 
Utilizado de forma efectiva por 
la antigua Roma y luego revivido 
en el siglo XVI. Hormigón arma
do: Hormigón que está fortaleci
do porvarillas y malla de acero 
implantadas dentro antes de 
que el hormigón se endurezca. 

Imposta En un pilar. la moldura 
sobresaliente en el arranque del 
arco. Un bloque de imposta 
rectangular transmite el peso de 
un arco a un miembro susten
tante; puede aparecer entre el 
capitel de una columna y el 
arranque del arco. 

lntercolumnación El espacio entre 
columnas adyacentes en una 
columnata, determinado fre-

cuentemente por algún múlti 
plo del diámetro de la columna. 

Levantamiento Un dibujo arquitectó
nico hecho corno si se proyecta
ra en un plano vertical para 
mostrar cualquier lado, exterior 
o interior. de un edificio; también 
utilizado para describir el plano 
vertical de un edificio. 

Logia Una arcada sos-
tenida por pilares o columnas, 
abierta al menos en un lado; 
forma parte de un edificio (a 
modo de pórtico) o es una es
tructura separada. 

Mampostería en seco 
Mamposteria sin mortero. 

Mampostería ordinaria Muros he
chos con piedras toscas de ta
maño y forma irregular embebi
dos en mortero espeso y no co
locados en hiladas regulares. 

Mirador Un balcón cerrado pro-
yectándose desde el muro. 

Módulo Una unidad de medida 
utilizada para regular las pro
porciones en el diseño arqui
tectónico; en la arquitectura clá
sica, normalmente mitad del 
diámetro de una columna justo 
por encima de su basa. 

Moldura Una banda ornamental 
esculpida. tallada con un perfil o 
dibujo distintivo; muy desarrolla
da en la arquitectura clásica. 
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Mortero Cemento de cal coloca-
do entre las hiladas de man
postería para igualar las irreBJ
laridades de los bloques (o il
drillos) y para conseguir una 
mayor adhesión. 

Muro ciclópeo Construido sin morte
ro y con piedras irregulares tan 
enormes que se creía que era 
obra de una raza mítica de gi
gantes llamados Cíclopes. 

Nervio Un delgado 
miembro arqueado sobresa
liente de una bóveda, utilizado 
para facilitar su construcción o 
reforzar su estructura. 

Nicho Un rebajo cónca-
vo en un muro, utilizado a me
nudo para albergar estatuas. 

Oc u lo Una ventana redonda. 

Orden Un sistema para 
las formas y relación de ele
mentos en la columna y enta
blamento de la arquitectura clá
sica según uno de los cinco mo
dos: dórico, Jonico, corintio 
(desarrollados por los griegos) y 
toscano y compuesto 
(desarrollados por los romanos). 

Orden corintio El más embellecido 
de los tres órdenes (dórico, jóni
co y corintio) desarrollados por 
los griegos, con un alto capitel 
compuesto por un núcleo en 
forma de campana (kalathos) 
envuelto por capas de hojas de 
acanto terminadas en volutas de 

esquina, coronado por un ába-~~ 
co de lado cóncavo. 

Orden dórico La columna y el 
entablamento desarrollados en 
la Grecia continental; el fuste 
con estrías de la columna no 
tiene basa; su capitel es un 
ábaco sobre una moldura simple 
tipo cojín (equino). El entabla
mento tiene un arquitrabe plano, 
un friso compuesto de metopas 
y triglifos y una cornisa con blo
ques salientes (mútulos). En el 
dórico romano la columna es 
más delgada que el prototipo 
griego, no tiene estrías y des
cansa sobre una basa pequeña; 
el capitel es más pequeño. 

Orden jónico Uno de los cinco órde
nes clásicos. Está caracteriza
do por un elemento del capitel 
con forma de rollo (voluta), la 
presencia de detalles en la cor
nisa y un friso que podría con
tener una decoración continua 
de relieve. 

Paño Un comparti-
mento vertical de un edificio en 
el que se repiten varios de esos 
compartimentos; cada paño 
puede definirse por columnas, 
pilares, ventanas o unidades de 
abovedado. 

Parapeto Un muro bajo para pro-
tección en el borde de un bal
cón, terraza, tejado, puente, etc. 

Parteluz Un elemento vertical 
delgado que divide un hueco, 



normalmente una ventana. en 
dos o más secciones. 

Pedestal Una subestructura sus-
tentante para una columna o 
una estatua. 

Peristilo Una columnata continua 
alrededor de un patio o alrede
dor del exterior de un edificio. 

Pilar Un soporte vertical ma-
cizo, a menudo de planta rec
tangular y por lo tanto difiriendo 
de la columna, algunas veces 
tiene su propio capitel y basa. 
Cuando está combinado con 
pilastras, columnas o fustes, se 
le llama pilar compuesto. Sus 
proporciones son bastante más 
variables que las de una colum
na clásica. Pilar es también el 
término utilizado para la masa 
sólida que hay entre las venta
nas, puertas y arcos. 

Pilar compuesto Un pilar con co
lumnas. fustes y pilastras ado
sadas, algunas en racimos, a 
sus caras. 

Pilastra Una columna de forma 
rectangular y aplanada, pro
yectándose ligeramente desde 
la cara de un muro. 

Plinto Un bloque gene-
ralmente cuadrado que forma el 
elemento de más abajo de la 
basa de una columna; o la por
ción saliente más baja de un 
muro. 

:~~sm 
Pórtico Un espacio.-'.'..:2..~d 

abierto con columnas y techado 
que sirve como porche antes de 
la entrada a un edificio. 

Poste y dintel Un sistema de cons
trucción en el que dos o más 
elementos verticales sostienen 
una viga horizontal; también 
llamado adintelado. 

Radiación Forma de transmisión 
de la energía en ausencia de 
materia. 

Revestimiento El recubrimiento 
de una superficie, habitualmente 
un muro. con piedra para deco
ración o protección. 

Sillar Piedra de cons-
trucción que se ha cuadrado y 
acabado, y la mampostería 

Toro Una moldura convexa 
grande que se encuentra princi
palmente en la base de una co
lumna. 

Viga voladiza Una proyecc1on hori
zontal autosustentante que se 
extiende desde un soporte verti
cal. 

Voladizo Un bloque de mampos-
tería proyectándose desde un 
muro para sostener un elemento 
superocupante. 

Voluta Ornamento en forma de 
un rollo espiral, y el rasgo prin
cipal del capitel jónico. Zona de 
claraboyas: Una parte del edifi-
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cio que se eleva sobre las cimas 
de los tejados adjuntos y que 
está peñerada por huecos de 
ventana para admitir la luz en el 
interior, 
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