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La tradicional cancepci6n del mundo como una dualidad entre el Oriente y el Occi- 
dente, va mas all4 del contaste cultural. Detris de todo, se esconden dos modos distintos 
de interpretacibn del mundo, y sucede que a medida que profundizamos en el munda 
mhs lejano paranosotros, Oriente tambiCn lo hacemos en el nuestro, que es en definitiva 
el mundo que manejamos y necesitamos comprender. 
En ambas d tu ras  se constmyen edificios, se usan materiales, se aplican avances tecnol6- 
gicas y se filosofa acerca del espacio arquitectbnico, per0 el enfoque de uno y otro, es 

distinto. 
Para llegar a entender en ambas concepciones la idea de la habitacih humana, la 

vivienda, de la casa en nuestra cultura y la propia actividad econ6mica concreta de las 
distintar situaciones. 

Como ejemplo representative de Oriente, hemos elegido Japbn. All;, se aunan con- 
dicianes de alto nivel econ6mico y cambios sustanciales del rico concepto de la casa con 
una rapidisima evoluci6n de la misma en el devenir de 10s Gltimas tiempos. Para el otra 
ejemplo hemas tamado en cambio el caso del Oriente Medio: Egipto, donde encontra- 
mos un camino econ6mico aGn por recorrer y cuya cultura esti en las raices de la civili- 
zaci6n Occidental, perviviendo alli un modelo de casa que engendrb un tip0 de vivienda 
en la Espa5a Medieval que todavhperdura en el Mediadia. 

En su concepci6n mis bisica, la naturaleza es el origen y la r a z b  del porquC de la 
forma de habitat. En el c a o  de Japbn, la Naturaleza es dominadora, y no permite el 
desarrollo de una Arquitectura permanente. Ello se traduce en concebir la casa como 
algo efimera, ligera, que no intenta impedir su curso a la naturaleza y se conforma con 
contemplarla. Ahi radica su atractivo, integrhdose la casa en el plsaje y limithdose a 
contemplarlo desde un simple tech0 como cobijo bumano. Sin embargo, en el ejemplo 
de Egipto, la namrdeza al exterior es hostil pera estable, es el desierto, por la que la casa 
se cierra a1 exterior, no lo necesita, prefiere ignorarlo, yes capaz de crear aquello que va 
a conmover a1 hombre en su interior. Se concibe la casa camo algo sblido y estable, pro- 
duciendo tal seguridad, que la casa, la familia, se contempla como algo imperecedero. Es 
tambi6n el propio concepto de vida islknico, el que contribuye a esta concepcibn de la 
domesticidad. 



Dos simaciones exrremas, pues, que se producen hoy dia en el mundo en que vivi- 
mos, por una pane un alto nivel econbmico que se traduce en un mhimo de 
industrializaci6n en la constmccibn, es el caso del Jap6n que vamos a materializar en una 
obra de Kisho Kurokawa: la Nakagin Capsule Tower. For otra parte, un baja nivel 
econbmico que nos conduce a la utilizacibn de mano de obra barata y empleo de mate- 
rides autbctonos, que en el caso de Egipto se plasma de una forma ejemplar en una obra 
de Hassan Fathy: la Menia Village. 

Cuando al acabar 10s d o s  cincuenta llegaron a Europa las audaces teorias de un 
gmpo de jbvenes arquitectos japoneses que concebian la Arquitectura como un proceso 
en crecimiento y mutacibn constante, se dija que era precisamente por su propia natura- 
leza por lo que el Jap6n tenia que ser el que acuiiara semejantes utopias. Geogrifica- 
mente, el pais se asienta en una zona de epicentros de terrematos que le afrece un cido 
dario de trastornos sismicos muy leves, un ciclo anual de terremotos de violencia respe- 
table, y otro cicla mayor que hemos oida llamar generational, de cataclismos impresio- 
nantes y verdaderamente catastrbficos. Asi, forzosamente y a partir de su geografia, todo 
en el Japbn acaba por considerarse temporal, intrascendente, y hablar de Arquitectura 
estable y duradera al modo occidental, entrda un contrasentido indudable. Por ello, el 
arquitecto occidental mas popular en el y el que mayor influencia ejercib sabre las 
nuevas pramocianes fue Le Corbusier y sus concepciones dinknicas; aquel paso suyo de 
una Arquitectura de piedras m6s o menos artisticamente dispuestas a Cquna miquina de 
. . 

vlvlrs. Le Corbusier iba a representar un punto de partida para la nueva arquitecmra 
japonesa que cent16 su empeflo en llevar mucho m b  all6 el diiamismo de la Miquina, en 
aceicaria todo lo posible a un procesa bialbgico y que en cuanto tal, no puede ser some- 
tida a principias fijos y esquemiticos, sino que ha de funcionar gracias a un metabolismo. 

El Congreso International de Disefio celebrado en Tokio (1960), dejb patente la 
preocupacibn fundamental del gmpo metabolirta: ~l~lanificacibn sistemitica del suela.. 
Realmente enunpais enfrentado con el grave prohlema de la falta de espacio, se volvib a 
10s principios. 

A vista de pijaro, en el Japbn hay dos cosas que nos impresionan: la cantidad de 
bosques verdes y las montdas infinitas, encadenadas unas a otras y ramificadas hasta el 
mismo borde del mar. Son ellas, las montdas las que convierten el pais en un centro 
ideal de deportes de invierno ... pero son tambiCn ellas, las que representan una abnuna- 
dora limitacibn del espacio vital a s610 un 16% de la superficie total del archipielago. Las 
estadisticas confirman extremos increibles: a causa de aquellas cordilleras abmptas e 
inhbspitas mis del40% de 10s 196 millones de habitantes, han de repartirse el uno por 
ciento de los kilbmetros cuadrados de su superficie. Una densidad de poblacibn que ha 
obligado al gobierno a dicrar toda clase de restricciones previsoras. La poblacibn de To- 
kio, la mayor aglomeracibn urbana del mundo, supera la escalofriante cifra de quince 
millones de habitantes. 

En magnifica compensaci6n,los japoneses, que s610 pueden cultivar el 15% de su 
tierra, cuentan con una larga costa de 26.000 kilbmetros recortada en el odano que les 



reporta el indice de pesca anual m k  elevado del mundo, y que les ha ganado el pottico 
apelativo de ncultivadores del mar,,. 

Con todos eStOS datos, puede parecer aGn mis prablemitico calificar de c<utbpica y 
visionaria)) la planificaci6n sistemitica, no sblo del suelo, sina del mar, que propone el 
gmpo metabolista. Nadie como 10s metabolistas japoneses ha inventado ciudades mari- 
nas, ha desafiado la tradicianal expansibn horizontal de la arquitectura con tan revolucio- 
narios prayectas arrancados, a decir del profano, de un libro de ciencia ficcibn. 

Basta traer a la memoria cualquiera de 10s numerosos ejemplos que reproducen un 
trazado de urbanism0 contemporbneo: la ciudad flotante sobre la mar que en 1959 pro- 
yecto Kiyonori Kihtake, la utilizaci6n de la bahia de Takio para una ciudad lineal de 
Kenzo Tange (1960), la ciudad helicoidal de Noriaki Kurokawa (1961) o la ciudad en el 
espacia que en 1961 diseiiaba Arata Isozaki. 

Los alumnos de Tange que bien podiamos decir que forman el movimiento metabo- 
lista han contribuido con su obra a la dminacibn de la infraestmctura arquitectbnica y 
social, asi como de edificar 10s monumentos civicos y culturales del durante 10s a&x 
60. Maki se ha especializado en bibliotecas, campus universitarios, gimnasios ... Isozaki 
sabre todo ha construido museos, galerias de arte, salas de conciertos ... . 

A principios de 10s atios 70 una nueva generaci6n de arquitectos, Tadao Ando, Toyo 
Ito, Take& Aida ... han constmido sobre todo pequeiias casas privadas a las que han 
dado un valor filosbfico asi como Ando ha repensado la tipologia y las proporciones de 
10s edificios tradtcionales (como la casa en hilera), y buscando integrar en ella la natura- 
leza y la luz de manera evocadora; Ito plantea el caricrer efimero de la arquitectura y de 
la vida hacienda constmcciones ligeras en forma de tienda de campfia. 
Su cancepci6n del abrigo se sitha a medio camino entre la udescripci6n de mi choza de 
Kamo no Chonei del siglo trece y la choza primitiva de Marc-Antaine Langier del siglo 
x m .  

Los arquitectos japoneses actuales han nacido en un Jap6n que canoce una prosperi- 
dad sin precedentes. Las posibilidades son extraordinarias en la industria de la construc- 
ci6n, de la que tambiCn se aprovechan arquitectos extranjeros que trabajan actualmente 
en Japbn. Es abvia que tanto en Occidente como en Oriente, vestimos de la misma ma- 
nera consnmimos el misma tip0 de cosas, nos divertimos de formas parecidas, hacemos 
el mismo tipo de ciencias ...ip ero, interpretamos el mundo de la misma manera? 

En nuestra opinibn, aformnadamente no, nos diferencia el lenguaje, un lenguaje de 
imigenes frente a un lenguaje de conceptos. La arquitectura o el espacio-tiempo arqui- 
tect6nico tal como la conciben 10s arquitectos japoneses no puede expresarse ni justificar- 
se en tkrninos de lbgica que pueden desembocar en contradicciones susceptibles de des- 
truir el misterio de la abra. Aunque el lenguaje sea un vehiculo inadecuado para explicar 
su obra, es necesaria, para que 10s simbolos empleados en las obras, penetres en el sub- 
consciente y den contenido alas formas. De lo contrario el simbolo padria no llegar al 
espectador que rechazaria la obra por considerarla absurda. Actuahente la arquitectura 
se convierte en esculmra, y busca su inspiraci6n en las formas de hacer de la bulliciosa 
sociedad de consumo que gabierna el mundo democritico. Aunque realmente, 10s condi- 



cionantes del disefio y la vida de 10s edificios son entre otros el propio auge econbmico, 
incide irn embargo tambiCn la fuene cornpetencia empresarial, y el incremento dramiti- 
co del valor del suelo de las grandes ciudades. Los empresarios en su desmesurada voraci- 
dad comercial han acogido la nueva imagen de las construccioues: 10s edificios comercia- 
les como objeto publicitario, couvirtiendo a la arquitectura en objeto de consumo. 

La funcibn del edificio como anuncio publicitario tiene su arigen en Japbn clbico 
en la Cpoca de 10s edificios de madera, las tiendas atrdan la arencibn del caminante con 
bellas coninas de colores que se colgaban en la entrada y estaban decoradas con caligra- 
fias u otros motivos. En aquella Cpoca no se buscaba el consumo sino el placer estkico. 
MBs tarde cuando el hormigbn sustituye a la madera, las cortinas heron reemplazadas 
por un amasijo centellante de tubos de nebn. 

El incremento del valor del suelo potencia la arquitectura como objeto y establece 
una determioada duracibn para el edificio. En un corto periodo de tiempo el valor del 
terreno se multiplica par cien, por tanto el edificio desde el punto de vista de su valor 
comercial deja de ser rentable y debe desaparecer. Esta idea bajo otra bptica, en la socie- 
dad tradicional japonesa (en el sintoismo, 10s edificios religiosos se tiraban y se levanta- 
ban en otro lugar, cada cierto periodo de tiempo) se vio como un juego alternante de dos 
fuerzas: construccibn y deconstruccibn, caras de una misma moneda. Actudmente esa 
armonia entre la altemancia de la construccibn y la deconstruccibn es una angustiosa 
lucha por mantener una de las dos tendencias: la de la permanencia. 

Hay un desea de aprehender las cosas coma sustancia y no como eventos, que es lo 
que caracteriza al Japbn tradicional. El tiempo, quiz& por imperatives econbmicos o por 
la tre~idante velocidad con la que se mueve la sociedad informatizada en la que vivimos, 
o por el tremendo valor filosbfico que ha tenido en todas las Cpocas, es una cuestibn que 
preocupa a 10s arquitectos japoneses, es un factor que condiciona el disefio arquitectbni- 
CO. 

Existe un tiempa accidental y un tiempo oriental, un tiempo biolbgico y otro so- 
cial; un tiempo de la fibrica y uno de la casa, donde cada espacio time su tiempo y su 
riuno que es distinto de 10s demk. 

El trabajo de Kurokawa ha estado encaminado a desafiar la era de la miquina y a 
anunciar la era de la vida. Las miquinas no crecen, no metabollzan. Metabolismo es la 
palabra dave. 

La impanante diversidad de la vida se enfrenta al concept0 de Universalidad. La 
combinacibn de cklulas iodividuales y la informacibn transmitida por las espirales de 
ADN, producen seres todos diferentes. En la era de la vida es la vida la que posee un 

.- 

Nakagin Capsule Tower surge en la Cpoca en la que las zonas residenciales de Tokio 
comienzan a desolazarse hacia las aheras. Este edificio aoostaba oor introducir 10s aloia- ~~ 

mientos en el interior de la ciudad. dar un doiamiento a aauellos aue trabaian en el cen- 
tro y viven en la periferia. Sin embargo este modelo puede llevar a concepdones de vi- 
vienda minima insospechadas. 



En diez metros cuadrados, se organiza una forma de vida que reduce al hombre a la 
dimensi6n de cuatro paramentos venicales, en las que el espacio se unifarmiza empotran- 
do en un contenedor, las instalaciones, la cocina y hasta un pequefio escritorio. Frente al 
acceso se sitha el curno de b&o y bajo el 6culo que proporciona las condiciones de 
iluminaci6n natural necesaria se sitha la cma.  

Las unidades e s th  producidas industrialmente y se fijan a la estructura central que 
encierra las comunicaciones verticales, mediante elementos colgados de alta resistencia. 
La concepcibn prevb el cambio y el crecimiento, el reemplazamieto o la retirada de uni- 
dades, permite a 10s edificios evolucionar. 

Se trata de una arquitectura capaz de alterarse segh  conviene y que permite a sus 
ocupantes determinar la apariencia gracias a la creacidn de espacios que fuerzan al desa- 
rrollo de una identidad individual humima. Pero, jes bueno favorecer la individualidad 
del hombre? 

Esta soluci6n de vivienda minima resuelve el problema del estar per0 no el del habi- 
tar. No favarece la relaci6n del hombre con el hombre, aunque potencia la imagen de 
arquitectura viva integrdodose en la ciudad. 

No obstanre este tip0 de arquitectura es a1 que parece dirigirse aquellos pdses que 
alcanzan un elevado nivel de desarrallo econ6mica e industrial y elevado valor del suelo, 
ya que soluciona problemas de viviendas a corta plazo.., pero iquC pasa con el hombre 
del dia de mdana? 

Egipto, es un pais de limos, donde la madera escasea y ello ha incidido en la historia 
de la constmcci6n, desde las kpocas mhs remotas hasta nuestros &as. 

En este pais donde hace tanto calor, las casas eran frescas gracias a 10s Malqafs (se 
trata de una forma del patio tradicional de la casa mediterrhea, pero que aqui se cubre 
con una linterna myas altas celosias laterales, permiten el paso de la luz y el aire, per0 
filtran el polvo aportado pot el ~ ~ s i m o b .  del desierto. Esto da lugar a un espacio como 
<,hall), semia~ardinado, y generalmente presidido por al magia del agua. En torno a este 
nhdeo se disponen las salas de la casa. Este prototipo Reg6 a Espaila) o atrios mbiertos 
que sinren de centros a la vivienda. En Egipto la pobreza es endkmica y la tasa de natali- 
dad ha alcanzado una velocidad de crechiento vertiginosa, sin que se halla planteado 
ninguna politica de alojamienta, ni n i n h  plan realista de construcci6n que sean capaces 
de detener esta gangrena. 

La economia del pais depende de la tierra y la tkcnica de construcci6n responde a la 
Gnica posible la de la tradici6n heredada, basada en la arcilla, el adobe o el tapial, toma- 
dos del propio suelo. 

La convivencia familiar, el secreto, tienen en cuenta el espacio tradicional de la Qa'a 
de la casa islbica de kpoca musulmana. En torno a ella, se organiza la vida privada. 

Sin embargo, en este Egipto actual tan desfigurado, el ideal de perfeccibn ha sido 
histbricamente el hecho mismo de la arquitectura. 

Un arquiteao egipcio debe conocer todas las hermosas calles de El Cairo, asi tend16 
menos excusas para ailadit deliberadamente mala arquitectura a la que ya sohrecarga hoy 
dia Egipto. Debe ver las casas del siglo X W  de la calk Darbel Labura, a el gmpo de 



mezquitas y de casas de la plaza Salah el Din, o el recinto de la ciudadela, debe como 
arquitecto sacarle partido a las soluciones arquitectblucas que resuelven 10s puntos m6s 
canflinivos de la ciudad. 

El arquitecto javen debe acardarse de tados esos puntos, ciudades, barrios, plazas, 
calles dande a& tiene ganas de volver esas raras perfeccianes de belleza, de cultura, cuya 
existencia nos da confianza en la civilizacibn, y deberia ponerse a trabajar con ese espiri- 
tu. 

Sin embargo cada vez mbs cerrada a medida que avanzamas en el borizonte polvo- 
riento y L i s a ,  una gran cantidad de constmcciones en anarquia febril de edificios bas- 
tardos, medio moderno, medio no importa quC, triunfa sobre la ciudad. 

Ya hemos dicho que Egipto es un pais basado en la arcilla de su suelo, de ahi que sea 
la thcnica de constmir abovedada la que puede siguiendo plantas tradicionales, resolver 
integralmenre. Asi recurrir a otros recursos, el del ladrillo, el simple adobe, a el muro de 
rapid, la tecnologia de la canstmccibn de la vivienda. Y esto, no sblo para las casas m L  
modestas, sino tambikn para 10s palacios, templos, mezquitas que se elevan con ladrillo 
secados al sol, bechos de paja y tierra. Si el empleo de estos ladrillo, constituye un trabajo 
de enorme imponancia para la civilizacibn, el proceso que consiste en emplearlos para 
una cubricibn, es un trabajo del mis impresionante ingenio, pues estas bbvedas y nipulas 
ban sido creadas para ser ejecutadas s i i  sustento de madera. Para llegar a estos resultados, 
10s ancianas imaginaron ejemtar la bbveda por franjas o anillo verticales ligeramente 
inclinados, cuya primera f i a  se apoya en una linea de carga. Esta inclinacibn permiti16 
apoyar cada anillo sobre el previamente acabado. Cada anillo est6 formado por una serie 
de ladrillos planos. La uuibn entre das ladrillos forma un Bngulo a causa de la curvatura 
de la bbveda. Para rellenar estos pequefios espacios residuales, 10s primeros ejemplos 
muestran que intercalaban tierra molida y seca con trozos de piedra que llaman alcatifa 
o terrado. 

Mas tarde y para bbvedas de mayores dlmensianes estas -ones heron rellenadas 
de mortero de tierra y despuCs del acabado de cada anillo se insertaban en ella, trozos de 
piedra de mayores dimensiones. 

Todas estas bbvedas tienen un trazado parabblico, lo que las dota de un nulo efecto 
deformante y reduce el empuje al minimo. 

Cabria hoy la aplicaci6n de thcnicas de abovedamiento m6s ligero, como la de la 
bbveda tabicada, pera ello abligaria a la utilizacibn de ladrillos huecos o rasillas cocidas, 
la que 10s romanos lIamaron 'lcocti lateresn. 

Las bbvedas de canstmccibn encuentran su aplicacibn en nuestras actuales condicio- 
nes econbmicas y tkcnicas para 10s proyectos de gran extensibn de viviendas de campesi- 
nosy obreros. Esto permite reducir al minima coste de la canstruccibn y utilizar la ma- 
no de obra y 10s materiales locales. 

Esta forma de constmccibn e s tb  a& en uso en el Alto Egipto y en Nubia y aGn son 
usadas por generaciones de obreros que se van transmitiendo desde la mbs remota anti- 
giiedad. 



Esta tradicibn tiende a desaparecer por la falta de interis que los tCcnicos prestan a 
estos procedimientos que sin embargo pueden resolver un gran n b e r o  de problemas 
concernientes a la techumbre. 

Un caso exceptional de arquitectura enraizada en esta tradicibn heredada es la obra 
de Hassam Fathy, que vamos a estudiar en el ejemplo de su Menia Village. 

*No es m6s que por la belleza por lo que el arquitecto puede justificar la eleccibn 
que imponen. Hassam Fathy propone una alrernativa alas canstmcciones desp6ticas e 
incansecuentes que producen en la ciudad a una velocidad vertiginosa. Seguros de enri- 
quecerse, sin complejos y en detrimento de la ciudad y de la poblacibn, ha surgido en 
Egipto una arquitectura de cone internacianal, p&sima desde el punto de vista espacial, 
tecnalbgico. 

<<En arquitermra, sin pensamientos, no hay m h  que simulacros. Las utopias son esos 
instantes de la arquitectura que hacen avanzar el arte de construir y la reflexibn desbor- 
dando los hechos lmpuestos por lar realidades sociales y econ6micas. La utopia es tam- 
biin la que caduca antes, puesto que tan pronto es puesta en obra se confronts a la vida 
catidiana y a una perfeccibn del mundo en un iustante X., nos dice Hassam Fathy. 

Fathy es un aristbcrata y un arquitecto del pueblo al mismo tiempo y su enseiianza 
se ha extendido hay &a en su propio y corre el peligro de convenirse en una estCtica 
burguesa. 

Las cuestiones que Fathy propone permiten a 10s arquitectos del futuro replantear el 
drama actual del urbanisma en Egipto, aun cuando las soluciones propuestas no sean 
siempre las perfectas. Lo importante es que se hable de ello, y se Cree una conciencia 
comprometida de recoustruccibn urbana. 

El interior de la arquitectura de Hassam Fathy, prima sobre el espacio exterior o 
envaltura. Hay una dara preferencia de la intimidad a la apariencia. No obstante 10s 
resultadas volomCtricas, fuera envolvente de 10s espacios interiores, siempre resultan 
bellos, coherentes y connaturales con el paisaje en el que se integran. 

En l a d l a  de M e ~ a ,  Fathy utiliza como piezas claves de su proyecto el viejo recuer- 
do de la Qa'a traditional egipcia ejecutada con bbveda de ladrillo y adobe que a larga es 

un material humilde, econbmico y produce un mejor aislamiento thrmico. 
El tipo de vivienda que denominamas Qa'a, comienza a aparecer en El Cairo bajo el 

dominio f a t i d  y se iba a desarrollar plenamente bajo Ins sultanes mamelucos. Era la 
pieza principal de las casas de ciena importancia, sala de recepcibn y fiesta, era a la vez 
patio y  hall^^ central de la casa. 

Esta pieza se forma al cubrir el patio y elevar sus muros para que bajo la techumbre, 
se abran ventanas que dan luz y ventilan la pane central de la vivienda, amortiguando la 
luz excesiva y disminuyendo la reverberacibn y el calor. Asi como, como hemos dicho, 
se evita el polvo que transports el viento. A 10s lados, se abren alcobitas a nichos profax- 
dos elevados del suelo que s e d n  el uso pueden ser dormitarios o lugar de reposo, lo que 
en el Islam se denomina ~d ivh , , .  

En la villa de Menia cada vivienda se arienta en torno a un patio, en esre caso descu- 
bierto. La entrada no es &recta, hace un quiebro, que protege la intimidad de la casa. A 



continuaci6n se organizan una serie de estancias que repiten magistral e individnalmente 
el modelo de la Qa'a egipcia. Los espacios adquieren matices distintos se&n la orienta- 
cibn y se consigue que a pesar de la mala calidad de 10s materiales empleados no hagan 
falta decoracitm para hacer habitables las estancias, tan $610 unas tapetes, alfombras o 

telas. 
El hombre aqui se encuentra seguro, tienen elementos visuales que les hace distin- 

guir con daridad cada espacio, se favorecen las relaciones, la vivienda provoca distintas 
sensacianes s e g h  el lugar donde esternos situados y existe una rica variedad de luces, 
desde el sol rotundo hasta las sombras m6s tamizadas. 

Este tipo de arquitectura podria ser una solucibn en aquellos lugares, en 10s que el 
suela tenga escaso valor, 10s medios econbmicos para la construccibn sea escaso, la mano 
de obra barata y de caricter rural. 

Entre ambos extremos habria que situar una arquitectura vdida para EspaAa. El 
modelo japan& <<mutatis mutandisx es un prototipo esencialmente urbano, utopia real de 
la gran ciudad del futuro. Frente a ello, la fbrmula propuesta por Hassam Fathy es cbmo 
una esperanza de gran arquitectura para el discurso extraurbano en una Europa en la que 
cada vez el campo es menos un valor prodnctivo qne el contrapunto humano de las nue- 
vas exigencias en la vida urbana. 
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