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Introducción.
El siguiente documento de tesis tiene 
como objetivo documentar el proceso que 
se llevo acabo durante la 6ta compe-
tencia del LIXIL International Architec-
tural Student Competition, reflexionar 
sobre el origen de la competencia, los 
proyectos que precedieron a esta compe-
tencia y finalmente sobre el proyecto 
final elaborado a partir del proceso an-
terior.
Dentro de las reflexiones se aborda el 
cómo y por qué surge esta competencia, 
explica y nos invita a reflexionar como 
y cuáles pueden ser las respuestas que 
como sociedad y especifícamente en la 
labor como arquitectos podemos y tene-
mos el deber ofrecer. Explica como la 
sociedad japonesa y más específico una 
comunidad de alumnos de una universidad 
en Japón reacciona ante el sismo terre-
moto del 2011, explica también como se 
logra la relación entre la iniciativa 
privada, gobierno y academia para lograr 
un objetivo que impacta positivamente en 
su sociedad.Una vez explicado el ini-
cio, el documento refiere detalladamen-
te y siguiendo pautas específicas cada 
uno de los proyectos que antecedieron 
la 6ta competencia que es el producto 
final de esta tesis.Se abordan también 
las referencias de algunos proyectos que 
se tomaron para poder desarrollar esta 
propuesta. Finalmente se muestra el pro-
yecto arquitectónico desarrollado como 
producto final de la competencia y las 
conclusiones tanto del documento como de 
la experiencia en la participación en la 
competencia de LIXIL.
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En este capítulo hablaremos de cuáles 
fueron las principales causas del inicio 
de
estos concursos, cuáles fueron los he-
chos que acontecieron a Japón en ese
momento y porque es que la fundación 
LIXIL decide apoyar los proyectos.

ANTECEDENTES

Después del gran terremoto de Japón la 
fundación apareció. Esta delcaró que su 
existencia también se debe a que la so-
ciedad japonesa se vuelve económicamente 
más rica. Además la gente en japón ha 
extendido su esperanza de vida, se han 
urbanizado más sus ciudades, es ahora 
también más internacional y computari-
zado.
La idea es que mediante estos proyectos 
las personas tengan una idea más es-
peranzadora después de  sucedidos los 
desastres.Porque a pesar de poder to-
mar precauciones, no se sabe con certeza 
cuan devastador puede llegar a ser una 
castástrofe natural.

[1]. Una mujer cuya casa fue destruida se encuentra entre los es-
combros en el área de Shinhamacyo en Japón después del terremoto y 
el tsunami del 11 de marzo.
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A partir de esta circunstancia LIXIL 
International Student Competition sur-
ge como una competencia de diseño, por 
laboratorios de investigación universi-
tarios, que son invitados por LIXIL JS 
Foundation. Situado en Memu Meadows of 
Hokkaido’s Taikicho. La fundación busca 
soluciones de arquitectura sustentable 
por universidades alrededor de todo el 
mundo. La universidad ganadora es in-
vitada a implementar en escala real la 
propuesta de proyecto que se desarrolle.
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ORIGEN DEL PROYECTO

Regularmente después de una fuerte crisis, como 
una catástrofe natural o una provocada por el 
hombre; cómo la guerra, el ser humano por natura-
leza se pregunta, ¿por qué pasó? o también trata 
de anteponerse preguntándose si es posible que 
pase “x” situación. Trata de entender el origen y 
se propone poder anticipar los hechos para poder 
dar mejor respuesta. Ante este tipo de situacio-
nes nos replanteamos en que nos desenvolvemos en 
nuestros entornos. Un ejemplo claro para noso-
tros; la sociedad mexicana y más específicamente 
la población de la Ciudad de México es el terre-
moto de 1985. Después de esa catástrofe la vida 
en la ciudad no fue igual. A partir de ahí se han 
tomado medidas preventivas y endurecido las le-
yes para las personas que cometan faltas en los 
procesos de la construcción; que fue una de las 
principales causas de la destrucción de la ciudad
durante el terremoto, pues no se respetaron los 
reglamentos y las leyes no castigaban debidamente 
los hechos irresponsables. Algo similar ha suce-
dido con los japoneses que periódicamente padecen 
catástrofe. Por ello lanzan la
fundación LIXIL lanza la convocatoria, para desa-
rrollar propuestas contemporáneas de vivienda que 
basan una respuesta a través de un prototipo que 
se adaptará a las circunstancias y podrá facili-
tar o cubrir una de las necesidades más básicas, 
que es el habitar. Entre las ya desarrolladas y 
por orden de elaboración se encuentran: Grass 
House, que es la que da inicio a toda esta idea, 
y que nace justo después de que el tsunami-terre-
moto destruyera algunas
ciudades de Japón. A petición de los estudiantes 
y profesores que participaron es la primera idea 
en ser apoyada por la fundación (LIXIL). Des-
pués el segundo proyecto, pero primera competen-
cia Next Generation Sustainable House in Taikicho 
es el prototipo de vivienda en desarrollarse que 
únicamente fue concursado entre universidades ja-
ponesas, la propuesta debe integrar el contexto 
histórico de la zona y hacer uso de sistemas de 
bajo uso de energía y el mejor aprovechamiento de 
la misma. La segunda competencia y tercer proyec-
to Retreat in Nature, es cuando se da inicio 



15 

a la invitación de universidades de todo el
mundo y nuevamente como en el segundo proyecto 
desarrollado, el tema es presentar según el en-
tendimiento de cada equipo universitario, como es 
que debería ser la idea contemporánea de una casa 
sustentable. Productive Garden- A space for Enjo-
ying Hokkaido with All Five Senses es la tercera 
competencia con la temática donde la idea es crear 
un escenario para la interacción con el ambiente 
natural haciendo las modificaciones necesarias. 
El objetivo es que los visitantes apelando a sus 
cinco sentidos, puedan disfrutar el paisaje, de 
caminatas en la naturaleza, para comer y mucho 
más. El cuarto concurso “House for Enjoying the 
Harsh Cold” invita a los participantes a proponer 
un espacio que pueda ser usado en un corto perio-
do y que incorpore elementos como una hoguera. Y 
finalmente la quinta competencia y sexto proyecto 
en el que el tema
“Comfort and Lightness” es el tema central es di-
señar un refugio que pueda ser fácilmente ensam-
blado y transportado, pero que también permita a 
los habitantes una vida confortable en él.

[2].La carcasa de acero de una iglesia construida durante la 
revolución industrial.
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LIXIL busca evolucionar y desarrollar la manera 
en que habita la sociedad japonesa.
Pero ¿cómo nos acercamos a una nueva demanda? 
¿Cómo logramos traducir a un modelo de vivienda 
de lo que sucede económica, política y cultural-
mente en
una sociedad? Para tratar de contestar la pregun-
ta anterior de cómo lograr traducir a un modelo 
de vivienda de lo que sucede económica, política 
y culturalmente en una sociedad, nos remitiremos 
a la obra de Iñaki Ávalos “La buena Vida”. “En 
ella estudia la relación que existe entre las 
formas de vivir, los distintos filones del pensa-
miento contemporáneo, y las formas de la casa, de 
proyectarla y habitarla. Lo hace proponiendo al 
lector visitar siete casas fantásticas, creadas 
a lo largo del siglo xx en otras siete jornadas 
o capítulos.
De esta forma se pretende mostrar cómo la manera 
más extendida de pensar y proyectar el espacio 
doméstico que sigue aún vigente entre los arqui-
tectos no es más que una materialización de cier-
tas ideas arquetípicas en torno a la casa y los 
modos de vida que tienen su origen en uno de estos 
filones, el positivista, precisamente aquél que 
casi todos los que tienen autoridad para hacerlo 
coinciden en señalar como el único ciertamente 
agotado, cuya validez ha
concluido.”1

En toda sociedad, el sistema político, económi-
co-social y cultural dictan la manera en que debe 
hacerse la arquitectura. Un ejemplo claro está en 
la Europa de la Revolución Industrial[imagen,2], 
en dónde el acero y el concreto materiales que 
comenzaban a marcar en muchas de las industrias 
cómo la ferroviaria, naval y de obra civil, la 
forma de construir, tanto por la rapidez cómo por 
la innovación que representaban en la época [ima-
gen 2].
En uno de los capítulos del libro de Iñaki Áva-
los se trata el caso de la “casa existencialista” 
de Martin Heidegger, en el que “el nuevo orden” 
del gobierno alemán pudo causar e influir en la 
creación de esta casa [imagen 3], que remite a un 
antiguo modo de habitar y no a uno nuevo. 1 

1. Ábalos, Iñaki (2000) La buena Vida, Visita guiada a las 
casas de la modernidad (pág. 8)
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[3].La cabaña de Heidegger en la Selva Negra en 1968.

[4].Un fragmento de una de las Casas Patio de Mies van der Rohe.
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Es más cómo reafirmar el protagonismo del
hombre sobre la mujer. Un contexto totalmente 
aislado, un lugar de reclusión, dónde el contacto 
más cercano es con la naturaleza y con uno mismo, 
por lo tanto se convierte en un lugar de intros-
pección.
La casa de Zaratustra, un ejemplo más acercado a 
lo que se aborda en el tema de este concurso, pues 
aunque existe una expectativa a cumplir para la 
competencia, la casa de Zaratustra nace cómo una 
idea del imaginario de Mies,
influenciado más por el mundo filosófico que por 
el material. Aclararé a continuación cómo es que 
la casa de Zaratustra se acerca más a la idea del 
concurso. En aquel momento (1930-1938) cuando el 
positivismo y el nacionalismo estaban en auge, 
Nietzche un antipositivista y en desacuerdo con 
las ideas que regían el mundo occidental, trata 
de crear una contra postura, de la que luego se 
“alimentará” Mies para proponer una forma distin-
ta de habitar.
Las casas-patio[imagen 4] son un buen ejemplo, 
aunque no se sabe con exactitud el porqué de estas 
casas, tratamos de entender que fueron creadas 
por la influencia del contexto político, económi-
co y social del momento y por la gente que rodeaba 
y era influencia para Mies van der Rohe como
Werner Jaeger, filósofo de lenguas clásicas, y 
Heinrich Wöfflin, historiador del arte, así como 
del filósofo Nietzsche y el teólogo Romano Guar-
dini.
Las casas nunca fueron construidas, pero si fue-
ron una pauta para tener otra perspectiva de la 
vivienda. En general estas casas se sitúan en al-
gún tejido urbano apenas esbozado. Algunas de las 
investigaciones de Mies van der Rohe, se enfoca-
ban más al Existenzminimun, en el que se trataba 
de diseñar viviendas estandarizables para fami-
lias obreras. Incluso estas que se alejan de las 
casas patio nunca las diseñó iguales entre sí.
En todos estos casos a excepción de una, se apre-
cia que siempre las viviendas son distintas aun-
que se lleguen a diseñar como una agrupación de 
viviendas.
Estas casas se posicionan diferente, tienen dife-
rente relación entre el predio y la construcción, 



19 

la orientación y la profundidad con respecto a 
las dimensiones del predio cambian. Lo único que 
permanece es el sistema constructivo, que evi-
dentemente llega a ser muy particular en cada 
vivienda, puesto que como ya dijimos, cada una es 
distinta.
Por otro lado las casas-patio ajenas al Existenz-
minimun, rondan entre los 200-300 metros cuadra-
dos de superficie y sumando los patios tanto los 
principales como los más íntimos suman casi 1000 
metros cuadrados.
Iñaki Ábalos señala que una investigación reali-
zada por Pere Joan Ravetlat ha estudiado analo-
gías y paralelismos entre las casas patio y las 
casas pompeyanas. Y si bien no son iguales, las 
casas patio si contienen elementos similares como 
los atrios y los peristilos, aun así esto no quie-
re decir que sea cierto.
Las casas patio carecen de un programa pensado 
para familias, habrá que entender que son una 
nueva propuesta de vivienda, por lo que Mies re-
nuncia a muchos convencionalismos. En ninguna de 
las casas hay más de un dormitorio, ni más de una 
cama. En general dentro de las casas-patio no hay 
espacios clausurados, sino más bien continuidad 
en el espacio y divisiones por muros pero nunca 
totalmente aislados.
Aparentemente las casas parecen estar diseñadas 
para un soltero.
Mies van der Rohe trata de mantenerse alejado del 
pensamiento positivista que en ese momento estaba 
en auge y dictaba las maneras en que se construía 
la vivienda.
La posible principal interrogante que se hace 
Mies van der Rohe es ¿Cómo viviría el hombre mo-
derno si atendiera únicamente su individualidad?
La relación de estas casas patio con la “natura-
leza” consiste en mantener de manera artificial, 
pues realmente se encuentran en un entorno urba-
no, y esos grandes patios se convierten en las ex-
tensiones de naturaleza organizada por el hombre.
La relación de estas casas con la ciudad, es de 
mantenerse conectadas una con otra, pero aislán-
dose del ajetreo con la que el resto de la ciudad 
se vive. Aun así se entiende que estás casas no 
están hechas para el campo, pues no es algo que 
Mies van der Rhoe buscara.
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En las casas-patio Mies trata de relacionar los 
materiales que reflejan la más alta tecnología de 
la época con algunos otros más comunes, pero no 
por ello menos valiosos.
Algo que a mi parecer resulta extraño es el uso 
de la chimenea a pesar de la ya tecnificación de 
la calefacción. Por lo general, la chimenea de 
la vivienda la coloca en uno de los muros, pero 
nunca al centro de la estancia como comúnmente 
se haría.
Mies utiliza para los muros ladrillo, la chimenea 
y el pavimento de algún tipo de piedra, mientras 
el resto de la construcción, como la estructura 
es de acero en retícula, grandes vanos de vidrio, 
y cubiertas planas.

A mi parecer la casa de Zaratustra es un ejemplo 
más cercano a lo que se aborda en el tema de este 
concurso, pues aunque en el concurso existe una 
expectativa a cumplir, la casa de Zaratustra nace 
cómo una idea del imaginario de Mies, influenciado 
más por el mundo filosófico que por el material. 
Aclararé a continuación cómo es que la casa de 
Zaratustra se acerca más a la idea del concurso. 
En aquel momento Nietzche en desacuerdo con las 
ideas que regían el mundo occidental, trata de 
crear una contra postura a las ideas filosóficas 
del momento, de la que luego se “alimentará” Mies 
para proponer una distinta forma de habitar.hijos 
inicia su vida con su familia en el mismo sitio. 
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[5].Vista desde el exterior de la Quinta Monroy/Elemental, 
case finalizado el proceso de obra.

[6].Vista desde el exterior de la Quinta Monroy/ Elemental, 
una vez habitado y ampliado por la comunidad.
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El caso de Latinoamérica. La sociedad, el 
gobierno y las profesiones.

Sociedad, gobierno, arquitectos, urbanistas, in-
genieros de caminos e impacto ambiental entre 
otras disciplinas, no muchas veces logran acordar 
o elaborar
proyectos en conjunto para que más altos sectores 
de la sociedad se vean beneficiados (hablando de 
América Latina y México), en otros casos si su-
cede, como el que explicaré a continuación. Un 
ejemplo de éxito, es el recientemente laureado 
con el pritzker Alejandro Aravena. En una de sus 
presentaciones para TED Ideas Worth Spreading 2, 
habla de cómo logró coordinar con la sociedad, 
gobierno, y capital privado, tres de sus proyec-
tos. En el primer caso se trataba de un proyecto 
de vivienda social [imágenes 5,6] en que las fa-
milias son capaces de obtener los beneficios para 
adquirir una vivienda con un mínimo de metros 
cuadrados a bajo
costo. Regularmente familias de escasos recursos 
una vez habiendo construido una primera etapa de 
su vivienda; que incluye espacios en dónde desa-
rrollan sus actividades más básicas, comer, dor-
mir, asearse y desechar, después de un tiempo de 
ahorro de sus ingresos son capaces de continuar 
con el desarrollo de su casa y más aún si otro 
miembro de la familia decide iniciar la construc-
ción de su casa en el mismo bien inmueble.
En una primera propuesta por el equipo de Aravena, 
que eran encargados de desarrollar el proyecto, 
era primero no actuar sin antes consultar a las 
personas que finalmente serían quienes lo habi-
tarían. Así que se acercaron a la comunidad para 
involucrarlos en el desarrollo de las propuestas 
que más tarde serían sus casas. El resultado fue 
una vivienda con las dimensiones mínimas, en la 
que las personas tendrían la posibilidad desarro-
llar una segunda parte después de algún tiempo.
En una segunda propuesta por el mismo equipo pero 
que también involucra al gobierno y a la pobla-
ción, es un tema más complejo, pues similar a los 
hechos del 2011 en Japón, en 2010 Chile fue sor-
prendido por un tsunami y 
2. TED Ideas Worth Spreading, https://www.youtube.com/watch?-
v=o0I0Poe3qlg
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[7].Master Plan creado por Elemental dirigido por Aravena en el que 
se muestra la reconstrucción de la ciudad de Aurauco después de ser 
destruida casi en un 85%.

[8].Imagen que muestra a la población de Arauco en el espacio en dónde 
se decidiría por la propuesta del master plan más justa y eficiente 
para todos.



24 

un terremoto, en el que muchas personas murieron 
y zonas del país fueron destruidas. 
Aravena y su equipo fueron invitados por un con-
sorcio que obtenía grandes ganancias en esta zona 
localiza muy cerca de un río que con la crecida 
por lluvias, o en este caso tsunami, la población 
alrededor se ve afectada.
El reto consistía en realizar un plan maestro 
que ayudara a la casi total reconstrucción de 
la zona, pues más del 85% fue destruida. Parte 
de esta área se lo que pretendía el gobierno era 
expropiar las tierras para poner en resguardo a 
las personas dándoles una oferta que no parecía 
convencerlos del todo.
Había algunas otras propuestas, para prevenir 
otro tsunami; un muro como barrera era uno de 
estas, algo ya probado por Japón en catástrofes 
anteriores y
sin éxito.
Este es tan sólo uno de los ejemplos que Latinoa-
mérica tiene.
Finalmente el equipo de Aravena en conjunto con 
el consorcio empresarial, el gobierno y los habi-
tantes, coinciden en la expropiación de las tie-
rras, con la retribución justa y se decide crear 
una barrera natural, formada por un bosque, que 
cuándo otro tsunami sucediera este bosque fuera 
capaz de debilitar su fuerza creando fricción y 
no permitir que afectara a la población que vive 
en las cercanías del río; un “bosque” fue la so-
lución.
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[9].Imagen que muestra cómo será la barrera natural, en las orillas del 
río para proteger a los pobladores.

[10].Imagen del proceso de obra de la barrera natural.
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Conclusión.
Cada país se desarrolla a cierto nivel o ve-
locidad y depende también de cómo íntegramente 
factores cómo el cultural, económico y social 
se desarrolla. Esto puede significar que algunas 
sociedades ya han pasado por las dificultades de
poder organizarse entre gobierno, habitantes y 
todas las personas encargadas de diseñar y ges-
tionar la infraestructura de una sociedad; entre 
ellos los arquitectos. Con lo anterior trato de 
explicar, cómo esos momentos que marcan una pauta 
en la historia de la humanidad o sociedad y son 
ideales para dar un giro a veces drástico a la 
forma en la que se hacen y ven las cosas. Habrá 
que entenderlos cómo una oportunidad.
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Capítulo II.

Proyectos Precusores.
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Un par de estudiantes de arquitectura en Japón se 
horrorizaban después de ver cuán devastada había 
quedado su ciudad, además de la cantidad de muer-
tos, desaparecidos y las inmensurables pérdidas 
materiales, fue entonces cuando les surgió la 
inquietud de cuál podría ser la manera en la que 
ellos pudieran participar y aportar algo desde 
su área de estudio. Y fue así que con ayuda de 
algunos profesores y más tarde con el apoyo de la 
fundación LIXIL inician el primer proyecto.
A continuación doy un acercamiento general a cada 
uno de los proyectos que se han desarrollado 
hasta el momento. Este análisis general pretende 
dar a conocer cuáles son las pautas que le fueron 
marcadas a cada uno y cómo es cada equipo res-
ponde.

El Primer Proyecto (Grass House).

En esta ocasión Japón presenta la posibilidad de 
mostrar propuestas que respondan a los devasta-
dores catástrofes naturales y ante una sociedad 
que demanda mayor confort y sofisticación en su 
manera de habitar.
La propuesta con la que se inició el concurso de 
LIXIL precisamente se apega al desastre sucedido 
en el 2011; un tsunami y terremoto que destruyó 
buena parte de Japón.
La experiencia de este hecho y las medidas que 
toma el primer equipo participante de esta prime-
ra propuesta para LIXIL, son pauta también para 
que el concurso sea concebido para universidades. 
Según narra una participante-
“después de los hecho al ver hacia afuera y en-
contrar gran parte de mi ciudad destruida me di 
cuenta que el sistema constructivo que usamos en 
Japón es muy débil.
Común y tradicionalmente se construye con madera, 
y se han usado métodos contructivos para soportar 
la carga por gravedad, pero también la sísmica; 
que trata de un sistema de diafragma, paredes 
sísmicas, columna continua y
reforzamientos no metálicos en cualquier unión y 
conexión.”
Aunque hay una propuesta anterior, la Barn Hou-
se, fue la primera propuesta ganadora por la Keio 
University architecture y el co+labo Radovic en 
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[11].Imagen del exterior, se aprecian los muros a base de 
hierbas compactadas.

[12].Imagen del interior, se aprecia el dormi-
torio, y que hacia el interior mediante “con-
tedores” se guarda la vegetación natural ya 
seca, que ayudará a mantener el calor.
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la que participaron solo universidades japonesas.

Barn House.

El punto de esta competencia era entender el con-
texto actual, y qué ha
representado en el pasado de la región del Norte 
de Japón.
Esencialmente el equipo ganador logra adoptar en 
su propuesta final el cómo se
vive en la zona, entendiendo también algo de su 
historia. Los lugareños tienen
cierto aprecio por los caballos, por la manera en 
que han convivido mutuamente,
desde ya hace años. Aislarse de los climas extre-
mos es esencial, pues es
extremadamente frío en invierno y lo contrario en 
verano. Ver Apartado 1 .
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[13].Vista desde el exterio al acceso principal.

[14].Vista desde el exterior a una de las fachadas.
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La forma de la cubierta 
permite que la nieve se 
deslize en la temporada 
invernal.

El sistema constructivo 
para la cimentación se basa 
en zapatas aisladas.

El sistema cosntructivo de 
los muros se basa en es-
tructura de madera. Basti-
dores forrados láminas de 
madera.

El mezanine esta hecho a 
base de bastidor formado 
por perfiles de madera para 
colocar el piso igualemen-
te de madera.

En esta propuesta el ca-
lor generado por el piso 
radiante subirá por inver-
sión térmica en algún pun-
to, y ese principio man-
tendrá en las épocas frías 
siempre calientes todos 
los espacios.

Uno de los sitemas se ha 
colocado en el área prin-
cipal o demás uso duran-
te el día; sala-comedor. 
A partir de ahí el calor 
se reparte al resto de las 
áreas.

Barn House.
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[16].Diagrama en perspectiva, que muestra el funcionamiento de los pisos 
radiantes y la composta.

[15].Corte Transversal, en el que se logran ver la mayoría de los espa-
cios.
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Sin olvidar a la especie 
que vivió antes que ellos 
en esta región y la pacífi-
ca relación entre ambos, la 
propuesta integra una ca-
balleriza, dentro del mis-
mo elemento para las per-
sonas.

La relación para con el si-
tio es pacífica, por eso se 
trata de generar los menos 
residuos posibles. Un área 
en dónde los residuos hu-
manos y animales puedan re-
gresarse a la naturaleza.

Los espacios aunque “con-
finados” son prácticos 
para realizar las activi-
dades diarias. Pensando en 
que son pocas (2 personas) 
las que habitan el lugar.

El caballo por su importan-
cia toma un papel protagó-
nico en el diseño de esta 
vivienda. La implicación 
que tiene esto en un aspec-
to cultural es recordar que 
ellos estuvieron antes que 
las personas en este sitio.

El espacio para las perso-
nas es muy práctico. Real-
mente las actividades que 
se realizan ahí son comer, 
dormir, ir al baño, res-
guardar a los caballos y 
poder atenderlos. El área 
para dormir es simplemen-
te una superficie plana en 
la que pueden extenderse un 
par de tatamis.

Al ser un espacio has-
ta cierto punto reducido, 
las dobles alturas ayudan 
a abrir el espacio y ven-
tilarlo.
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[17].Planta Baja.

[18].Planta Alta.
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Horizon House.

En la tercera competencia se usa una reflexión 
muy similar a la que encontramos en la obra de 
Iñaki Ávalos, la “casa existencialista” realizada 
por Heidegger. Los puntos sobre los que se debía 
reflexionar en esta competencia, consistieron en 
devolverle o fomentar que el ser humano volviera 
a contactarse con la naturaleza.
El ser humano se ha alejado del entorno natural 
o a veces sin siquiera pensar en esa simbiosis de 
la que deberíamos formar parte, convertimos en un 
virus que destruye lo que nos rodea para poder 
nosotros sacar provecho de esto.

La propuesta ganadora de esta tercera edición del 
concurso consigue que desde el interior se logré 
una vista al exterior continua del paisaje, un 
elemento que permite recordar a los que habitan 
en la casa, que son parte de un entorno natural, 
que estaba ahí antes que ellos.
La propuesta se separa 1.50m del suelo para crear 
una capa térmica que permita aislarse durante el 
invierno.
Tanto la propuesta anterior como esta logran en-
tender cómo al emplazar las actividades pueden 
obtenerse beneficios dentro de la casa, por ejem-
plo la cocina está colocada al centro, reparte 
equitativamente el calor por la casa, el espacio 
para dormir, está más cerca de la cubierta, que 
es a donde tiende a subir el calor que se genera 
dentro.
En verano de forma sencilla es posible abrir el 
espacio, permitiendo que las corrientes de aire 
refresquen el interior y mantengan una tempera-
tura adecuada.
Los materiales son en su mayoría del lugar, como 

la madera.
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El acceso se separa 
un poco del resto de 
los espacios inte-
riores con la idea 
de no perder tan fá-
cilmente el calor 
generado al inte-
rior.

El espacio para co-
mer y estar se posi-
ciona al sur y entre 
la cocina no sólo 
por funcionalidad, 
también para que en 
el invierno el calor 
del sol sea apro-
vechado y el calor 
pueda concentrarse 
más.

En general el área de 
servicios queda al 
centro, facilitando 
su uso desde cual-
quiera del resto de 
los espacios.El wc y 
el baño en las casas 
japonesas los encon-
traremos separados, 
pero ubicados en un 
espacio cercano por 
funcionalidad.

La recámara se ubica 
también al sur para 
aprovechar el calor 
y muy cerca de la re-
cámara el wc y baño.

Aunque esta vivien-
da está diseñada 
para pocas personas 
un par al menos, se 
propuso un área más 
de descanso en un  
mesanine. Un poco 
impráctico por la 
relación con el res-
to de los espacios.

[19].Planta Alta.

[20].Mezanine
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[22].Vista desde el interior en el area común.

[21].Vista desde el exterior.
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Al ser Hokkaido una región que experimenta mar-
cadamente sus estaciones, se busca que todos los 
sentidos se activen en relación a los cambios 
estacionales.
Se busca un lugar que acerque a la naturale-
za, que les permitiera protegerte del exterior 
en sus climas más extremos, pero que te permita 
sentir también el exterior. Un lugar para produ-
cir alimentos vegetales y poder conservar algunos 
animales fueron algunas de las pautas de diseño 
principales. La posibilidad de
poder cenar al exterior es esencial; aunque no se 
explica bien este hecho en la convocatoria, es 
esencial en el concurso, implica el poder convi-
vir con una comunidad mayor, pues en la cultura 
japonesa la cena es momento de reunión con las 
personas más cercanas. La propuesta adapta de 
múltiples formas la relación con el exterior, la 
comunidad cercana tiene la posibilidad de pro-
ducir algunos alimentos vegetales ahí. La pro-
puesta anticipa el tipo de vegetales pueden ahí 
desarrollarse y conservarse en el caso de algunas 
especies animales.
El sentido de comunidad, del bien para los demás 
y no sólo el ajeno es una práctica esencial en 
Japón, sin duda la propuesta funcionará, además 
que hasta ahora, aunque parecen propuestas muy 
sofisticadas quizá por su concepción al momento 
de desarrollarla físicamente, mantiene esencia-
les ideas, de un ser humano consciente con el 
entorno.

Nest  We Grow



40 

El punto de acceso te 
invita o a permane-
cer en el basamento o 
“sótano” en donde se 
realizan varias acti-
vidades.
O bien subir al pri-
mer nivel, otra área 
común.

Los residuos genera-
dos son traidos a este 
punto para hacer com-
posta. El sólo cambiar 
la adentro y afuera de 
el área ya desplan-
tada permite separar 
las actividades, pero 
sin perder tan fácil 
la relación.

Los productos que se 
cosechan o se conser-
van en  todo este gran 
elemento pueden ser 
cocinadas aqui.

El gran comedor comu-
nitario que permite 
la convivencia de las 
personas de los alre-
dedores. También aqui 
se lamacenan algunas 
cosas.

En este nivel se alma-
cenan diferentes pro-
ductos de diferentes 
formas.

La manera en la se 
disponen estos pro-
ductos depende tam-
bién del recorrido 
solar.

Los puntos para bajar 
o subir dentro del es-
pacio.

[23].

[24].
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[25].Corte perspectivo que muestra el funcionamientos qen cada uno de los 
niveles.
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[26].Vista desde el exterior.

[27].Vista desde el exterior a los puntos de 
acceso.
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Inverted House.

Fue merecedora del premio la Oslo School of Ar-
chitecture and Design por la idea de por cómo 
modificó la idea clásica de los cuatro muros con-
teniendo el espacio.
En este caso invierte los muros formando algo 
similar a una cruz, en base a esto hacen el de-
sarrollo del programa, en dónde cada espacio se 
vive dependiendo de la época del año. De minimi-
zando el espacio interior; para que la energía y 
el calor se acumulen. Y el extendido exterior; 
para lograr un aislamiento en el crudo invierno.

El cómo generan sombra; tomando en cuenta que no 
hay un contexto cercano que lo haga. Y cómo lo-
gran aislarse de las grandes cantidades de nieve 
durante el invierno, los hace también merecedores 
del premio.
No olvidemos que el tema de ese año fue, “cómo 
disfrutar el invierno más
tempestuoso”.
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[28].Vista desde el área de cocina y el área de es-
tar exterior.

[29].Vista desde el interior en un área para estar.
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[30].

La propuesta llega 
a un nivel extremo 
que pongo en duda 
lo práctico y con-
fortable. Pues las 
diferentes sesiones 
del año son muy ex-
tremas.

Un baño al exterior 
inmediantamente nos 
remite al onzen ja-
ponés.

Un espacio para des-
cansar más acercado 
a la simpleza japo-
nesa. En este caso 
un plano elevado de 
madera.

Directo sobre el 
piso es posible tum-
barse usando algún 
tatami. El calor del 
fuego mantendrá ca-
liente a las perso-
nas.

El “jardin” es real-
mente una vista 
realmente modifica-
da del mismo entor-
no.

Ambos puntos de dón-
de se produce el ca-
lor a través de chi-
meneas y se reparte 
al resto de los es-
pacio.

El espacio para co-
cinar se encuentra 
afuera. Aunque de 
cierta manera prote-
gido por la amplia 
cubierta.

Un espacio exterior, 
en el que se pueden 
desarrollar varias 
actividades, como la 
lectura, el descanso 
etc.
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Colobockle Nest.

En la sexta participación del concurso la Royal 
Danish Academy of Fine Arts (Denmark) fue quién 
obtuvo la premiación y posibilidad de contruir el 
prototipo.
El objetivo de ese año fue mostrar una nueva 
propuesta de vivienda tecnológica y sustentable. 
Poder comunicar a las sociedades del mundo estas 
tecnologías sería una de las consecuencias del 
concurso.
Algo muy valioso que los hizo acreedores al pre-
mio, es que concibieron la idea desde el prin-
cipio mediante un modelo a escala, que mientras 
iba evolucionando, mantenía las características 
del modelo que sería escala1:1. Las formas de 
ensamblarlo iban siendo definidas mientras se mo-
dificaba.
El prototipo está formado por dos capas, la in-
terna más reducida, permite mantener el calor que 
se produce a través de la chimenea, seguido de 
un espacio, que también puede cerrarse. Siendo 
objetivos, las temperaturas en invierno son bajo 
cero y si las capas no tienen la habilidad de man-
tener el calor parece que no es suficiente para 
proteger del invierno. En el verano seguramente 
las capas pueden abrirse, permitiendo disfrutar 
del exterior; la vista. Los materiales parecen 
resistentes y de fácil manejo al ensamblarse.

Conclusión.

Esta introducción a cada uno de los proyectos nos 
permitió entender algunos de los elementos que 
los equipos tomaron en cuenta para desarrollar 
sus propuestas.
Como es que cada uno se acercó a dar solución al 
planteamiento inicial de sus respectivos concur-
sos y que representó para cada uno de ellos el 
contexto y cómo decidieron abordarlos. Pudimos 
entender a grandes rasgos cada proyecto desde 
algunos enfoques necesarios para el análisis y 
entendimiento de cada propuesta como son el Habi-
table, el Constructivo y el de Materiales, y que 
trataremos más específicamente en el siguiente 
capítulo.
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[31].Vista desde el exterior al acceso principal.

[32].Vista desde el interior en un área para estar.
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Capítulo III.

Análisis de los Proyec-
tos Precusores. Desde 
el punto de vista ha-
bitable, constructivo y 
de materiales.
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Para entender más acertadamente cada proyecto 
decidí establecer tres parámetros con los que 
pudiera acercarme del mismo modo a cada proyecto.
Estos punto son: el Habitable, el Constructivo y 
el de Materiales. Antes de iniciar cada análisis 
se presentan los significados de cada uno de es-
tos puntos, pues son los que ponen en contexto de 
lo que estamos hablando. Desde la habitabilidad 
trataremos de acercarnos al cómo es la relación 
en escala entre el espacio y los individuos que 
“habitan” o “viven” cada uno de estos espacios, 
también cómo es la relación del interior-exterior 
y del exterior-interior según sea el caso, entre 
otras cosas. Desde lo constructivo analizaremos 
el cómo es que el objeto fue resuelto técnicamen-
te por las características extremas de la zona, 
las cantidad de nieve que puede representar un 
verdadero problema y al que hay que poner espe-
cial atención. Entender los materiales del lugar 
que se podían adaptar a las
propuestas y que resultasen más eficientes para 
que estás funcionaran de la mejor manera.

Análisis desde el punto habitable cons-
tructivo y de materiales.

HABITABLE. [La palabra habitabilidad, de acuerdo 
a la definición de la Real Academia de la
lengua española es “la cualidad de habitable”.
El término habitar deriva de latín habitare que 
significa “ocupar un lugar” o “vivir en él”].
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La relación entre al-
gunos de los vanos 
y la escala humana, 
son prácticos, ene el 
sentido que permiten 
un buena circulación, 
pero no se exceden.

Entre los espacios 
comunes y la escala 
humana hay una rela-
ción de casi 1/3 en 
proporción.El espa-
cio parece confina-
do, pero al darle do-
bles alturas le ayuda 
abrirlo y percibirlo 
más amplio.

El respeto por uno de 
los habitantes de an-
taño, se hace ver en 
las dimensiones del 
espacio y la relación 
con el resto de las 
áreas.

Relación visual y 
espacial entre los 
dos habitantes de la 
casa.

[33].Vista desde el vestíbulo que 
conecta a la cocina, al establo y a 
la escalera para acceder al primer 
nivel.

[34].Vista desde el establo; se pue-
de observar también una de las ven-
tanas del primer nivel.

Habitable. 

Barn House
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Habitable. 

Horizon House
El punto más im-
portante era man-
tener la relación 
con el exterior. 
en las áreas de 
descanso es po-
sible tener una 
vista continua 
del exterior.

En el área de 
descanso se con-
trola la luz na-
tural y se man-
tiene en una 
parte más eleva-
da para manter el 
calor que se pro-
duce en el resto 
de las áreas y 
por la chimenea.

La idea de estas 
viviendas quizá 
por ser propues-
tas prototipo y 
en desarrollo, 
no cuentan con 
algunos elemento 
como barandal en 
este caso.

En todo momento 
se mantiene la 
relación con el 
exterior, per-
mitiéndolo ser 
el protagonis-
ta, manteniedo 
simple el espa-
cio interior sin 
cargar con ele-
mentos más allá 
de los necesa-
rios.

El espacio es un 
simple contene-
dor que permita 
las actividades 
que el ser hu-
mano realiza en 
estos timepos al 
interior. 

[35].Vista desde el vestíbulo del acceso. Se observa 
un espacio continuo.

[36].Vista en el comedor y área para estar. Se observa 
la continuidad del exterior por el vano que rodea al 
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Habitable. 

Nest We Grow

En la plan-
ta baja una de 
las actividades 
principales que 
se realizan es 
el de la com-
posta. espacios 
muy específicos 
para esta acti-
vidad.

[37].
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A su vez en la 
planta baja y pri-
mer nivel hay dis-
tintas áreas para 
estar y poder con-
sumir los alimen-
tos. Los espacios 
son comunitarios y 
están protegidos 
por el resto de 
los elementos ar-
quitectónicos.

[38].
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En análisis posteriores 
se hablo de un comedor 
y lugar de almacenamien-
to comunitario. aquí es 
posible conservar algun 
tipo de alimento animal, 
para su consumo posteri-
ror.

[39].
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Algunas especies vegeta-
le son propicias a cre-
cer en este entorno. las 
personas de los alrede-
dores tienen la posibi-
lidad de cosechar algu-
nos vegetales y plantas.

[40].
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Habitable. 

Inverterd House.

La relación entre interior y exterior se 
mantiene en los puntos comunes. al inte-
rior cerca del fuego durante el invierno. 
la cubierta se acerca parapoder mantener 
el calor.

La altura de los vanos, 
la posición de la banca 
permiten disfrutar de lo 
que sucede al exteriror.

Al exterior la cubierta se extiende 
para protegerse durante el verano, 
y se eleva en unas plataformas para 
protegerse de la lluvia.

[41].Imagen del exterior del área 
de cocina.

[29]. Vista desde el interior, donde el mobiliario te permite permanecer 
observando el exterior y mantenerte con una temperatura adecuada este 
espacio, gracias a la chimenea.
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Habitable. 

Colobockle Nest.

Se observa que el 
espacio en gereal 
es un espacio para 
estar sentado o 
acostado lo más 
cercano al centro 
es el punto donde 
el calor se con-
centrará por la 
chimenea.

También podemos 
ver que de alguna 
manera si es que 
el usuario se re-
cuesta es posible 
observar hacia el 
exterior. De otra 
manera imposible.

Los elementos que 
se alzan funcionan 
como parte del mo-
biliario, sea para 
recargarse, para 
colocar objetos, y 
es posible guardar 
al interior tam-
bién.

La estructura 
trípode interru-
pe visualmente a 
las personas que 
se encuentran en 
el centro, lo que 
puede dificultar 
una conversación.

[42].Imagen del exterior del 
área de cocina.

[43].Imagen del exterior del 
área de cocina.
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Análisis desde el punto 
constructivo.

Barn House.

En Barn House se decide 
construir de una manera más 
“convencional”, una cimenta-
ción superficial, cargas que 
bajan a través de muros y una 
cubierta inclinada para evi-
tar el acumulamiento de nie-
ve. Aunque la cubierta tiene 
la
capacidad de soportar la 
nieve, es también lo sufi-
cientemente ligera para no 
aportar más peso.

Muro Interior:
Interior: Lana
Cara Interior: Madera sua-
ve contrachadapa.

Cubierta:
Última Capa:Aplicación de 
Asfalto
Elemento Rígido: Cubierta
Interior: Lana con apli-
cación de Silicato de cal 
para prevenir húmedad.

Plafond:
Cara Exterior: Madera 
Lauan Contrachapada.
Interior:Lana

Piso:
Mortero a prueba de agua.
Losa de concreto.
Espuma de Estireno.
Concreto de desplante.
Grava.
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[44].Corte Transversal
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Análisis desde el punto 
constructivo.

Horizon House.

Horizon house decide un pro-
cedimiento más formal, aun-
que en su aspecto es ligera, 
algunos de sus elementos no 
lo son tanto. Horizon House 
se separa del suelo natural, 
con la intención de mante-
ner una burbuja de aire, que 
sirva de aislamiento térmi-
co. Todos los elementos que 
sirven de estructura son de 
madera.
Por ejemplo, columnas de ma-
dera sólida, muros de placas 
de madera de rehúso, pisos 
de madera, vigas de made-
ra. Un gran elemento que da 
fuerza a toda esta
idea de mantearse en con-
tacto con la naturaleza, es 
el vidrio que rodea la casa, 
colocado de tal forma que 
cuando estás sentado, tie-
nes la posibilidad de obser-
var el paisaje.

Recubrimientos de placas 
de mader usada.

Techo de Metal de Junata 
alzada.

Recubrimiento a base de 
placas de madera de reu-
so sobre placas de madera 
nueva y listones de madera 
en horizontal.

Aislamiento de Restos de 
Madera.

Acabado de aletas de made-
ra contrachapada.

Corinta interior con mate-
rila para reflejar la ra-
diación.

Solera de madera rehusada.

Retardante de Vapor.

Cavidad de Aire.

Aislamiento de Espuma ex-
tendido un metro debajo de 
la base.

Cortina enrrollable.
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[45].
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Análisis desde el punto 
constructivo.

Nest We Grow.

Conección para contrarres-
trar el momento.

Columna Compuesta.

Tensores de acer para ri-
gidizar.

Columnas Principales.

Vigas Compuestas.

Columnas Secundarias.

En el siguiente corte por 
fachada podemos ver una de 
las columnas primarias, des-
de donde se desplanta hasta 
el punto en donde se conecta 
con la cubierta.
Vemos también que entre esta 
columna primaria y una se-
cundaria del lado derecho de 
la imagen, se encuentra una 
de las escaleras que comuni-
ca todas las plantas.
El basamento o cimentación 
está hecha a base de con-
creto armado, y a partir de 
ahí se unen el resto de las 
columnas que dan soporte a 
todo el elemento.
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Los entrepisos están hechos 
a base de bastidor de made-
ra. La cubierta está hecha 
a base de panel transparente 
corrugado.
En cada uno de los niveles se 
a través de pequeños siste-
mas de cables, se sostienen 
los contenedores o para las 
platas o para los pescados o 
algún otro tipo de carne.

Panel Transparente corru-
gado.

Redes de Colgar.

Colgador de Semillero.

Cuerda de Cáñamo.

Plantador Alto.

Gancho de Metal.

Plantador Bajo.

Bara de Bambú.

Panel de Madera.

Muro de Concreto.
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Análisis desde el punto 
constructivo.

Inverterd House.

En el siguiente corte por 
fachada podemos ver una de 
las columnas primarias, des-
de donde se desplanta hasta 
el punto en donde se conecta 
con la cubierta.
Vemos también que entre esta 
columna primaria y una se-
cundaria del lado derecho de 
la imagen, se encuentra una 
de las escaleras que comuni-
ca todas las plantas.
El basamento o cimentación 
está hecha a base de con-
creto armado, y a partir de 
ahí se unen el resto de las 
columnas que dan soporte a 
todo el elemento.

Vigas en el sentido largo.

Muro/Eje Principal.

Vigas en el sentido corto.

Muro secundario.

Vigas en el sentido corto.

Vigas en el sentido largo.

Muro/Eje Principal.

Vigas en el plano verti-
cal.

Vigas en el plano horizon-
tal.
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[49].Sección interior.
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Muro de Concreto.

Cubierta de Madera.

Vigas que soportan la ca-
raga de la cubierta.
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Estas son las tres co-
lumnas que sostienen el 
resto de la estructu-
ra. Forman una estruc-
tura central de la que 
se sostienen los “ani-
llos”.

Al centro se localiza 
también la chimenea que 
reparte el calor al in-
terior.

El acceso se extien-
de un poco para que la 
perdida de calor al in-
gresar sea menor duran-
te el invierno.

Los anillos metálicos 
se ensamblan a la es-
tructura trípode de co-
lumnas.

Los ensambles de la es-
tructura trípode se ha-
cen mediante pernos de 
acero. Unos elementos 
de plástico al centro 
mantienen la separa-
ción de cada una de las 
columnas.

Las columnas descansan 
sobre una simentación 
semisuperficial.

La carga se reparte en 
el resto de las zapata 
de reducida dimensión.

Análisis desde el punto 
constructivo.

Colobockle Nest.

El proceso constructivo de 
esta propuesta inicia con la 
preparación del suelo 76 pi-
lotes de concreto de no más 
de un metro son colados en 
el piso para encontrar tierra 
firme, a partir de ellos se 
colocan el mismo número de 
columnas de madera.
Una estructura trípode es 
colocada al centro y es de 
la que a partir se sostendrá 
la cubierta. Esta estructu-
ra trípode se mantiene ri-
gidizada por tres anillos de 
acero colocados al centro. 
El piso elevado es coloca-
do a partir del ensamble de 
una estructura de madera, que 
más tarde será recubierto por 
piezas de madera.
Las telas son el último ele-
mento a colocar, que son las 
que funcionan como membrana 
para proteger de la lluvia, 
sol, agua, nieve.
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Análisis desde de el 
punto de vista de mate-
riales.

Barn House.

[35].

Contrachapados de madera,para 
muros interiores.

Laminados para pisos in-
teriores.
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[52].

Tablones de madera tratados 
para exterior.
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Análisis desde de el 
punto de vista de mate-
riales.

Horizon House.

[37].

Placas de madera de 
rehuso en horizon-
tal.

Columnas de  madera só-
lida.
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Columnas de  madera só-
lida.

Piso de acabado la-
minado.
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Análisis desde de el 
punto de vista de mate-
riales.

Nest We Grow

[26].

Columnas, pisos de 
madera natural.

Base de Concreto, aca-
bado aparente.
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Base de Concreto, aca-
bado aparente.

Muros y cubierta de 
polycarbonato.
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Análisis desde de el 
punto de vista de mate-
riales.

Inverterd House.

[53].

Muros y Basamentos de con-
creto aparente, en su mayo-
ría.
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Vigas y algunos tapan-
cos que recubren los 
basamentos, realiza-
dos a base de madera 
tratada para el exte-
riror.
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Análisis desde el punto 
de materiales.

Colobockle Nest.

Para la ci-
mentación se 
u t i l i z a r o n 
zapatas de 
concreto.

Las columnas 
que sostienen 
la plataforma 
son de elemn-
tos de made-
ra.

La cubier-
ta es de una 
tela imper-
meable.

El material 
de los “mu-
ros” son 
igualmente de 
tela. Pare-
cen demasiado 
delgados.

[54].



81 

La estructu-
ra trípode es 
una estructu-
ra mixta en-
samblada por 
uniones metá-
licas.

El recubri-
miento de la 
estructura que 
se alzó sobre 
el piso, es  
en general de 
láminas de ma-
dera.

Los anillos 
del centro 
son de metal 
así como al-
gunos de los 
tensores que 
se visuali-
zan.

El mobiliario 
al interior es 
mínimo  y no 
ocupa un míni-
mo de volumen.

[55].

[56].
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Conlcusiones de la investigación 
de los proyectos ganadores de los
concursos del 1ro al 6to de LIXIL 
International Architectural Stu-
dent.

Después de haber abordado cada proyecto 
de las competencias detalladamente, e 
incluso el que resultó ganador durante 
nuestra competencia, me permitiré dar 
unas conclusiones en relación, a lo que 
dieron origen todos los proyectos y que 
particularmente el tema siempre cambian-
te ayudó a definir a cada uno una postu-
ra de diseño.
Particularmente el primer concurso en 
el que participaron sólo algunos estu-
diantes japoneses y que es esencial para 
que se continuara la idea de desarrollar 
el resto de los concursos, es parti-
cularmente atractivo que fueron estos 
estudiantes quienes buscaron cómo de-
sarrollar una propuesta que podía traer 
beneficios a su sociedad, pues después 
de que todos se vieran sumamente afec-
tados después del tsunami-terremoto del 
2011 algo se tenía que hacer. En
su propuesta se refleja esa sencillez y 
limpieza espacial que caracteriza a los 
japoneses. Lo que al parecer ellos bus-
caban era que su propuesta de vivienda 
fuera lo suficientemente resistente para 
los casos de siniestro, pero que tuviera
calidad de habitabilidad. Plantearon 
desarrollarla con material del lugar, 
que sencillamente eran diversos tipos de 
pastos y hierbas compactadas y más tarde 
tratadas para evitar la combustión. Lo 
que quizá no pensaron y eso no significa 
que se un punto en contra, pero sí que 
debe ser considerado en el futuro es que
la población tiene exigencias distintas 
en referencia a los materiales que ellos
decidieron utilizar. 
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Pero sin duda es toda una hazaña haberlo 
desarrollado y llegar hasta el final de 
sus ideas.
El segundo ganador del siguiente con-
curso; la Barn House, propone acercar 
a una especie que estuvo ahí antes que 
los habitantes de Hokkaido. Por respeto 
al tiempo que esta especie ha vivido en 
la región, esta vivienda incluye dentro 
del proyecto un área en la que el caba-
llo puede estar al interior de la misma 
vivienda.
Es curioso cómo a pesar de ser una región 
no tan poblada y teniendo la oportunidad 
de quizá elaborar una vivienda más gran-
de en dimensiones, las limitantes para 
ellos son también el número de personas 
para los que se construye. Quizá parte 
de esa visión hacia el futuro se sabe 
que las familias japonesas no serán ya 
de más de 3 miembros, quizá dos. Por lo 
que las dimensiones en la casa son mí-
nimas. Los materiales, como la madera y 
el sistema de calefacción que utiliza-
ron, son adecuados y necesarios para la 
región.
El tercer concurso ganador la Horizon 
House, refleja claramente la intención 
de hacer la conexión del interior hacia 
el exterior y del exterior al interior; 
un vano se abre alrededor del objeto ar-
quitectónico, así mientras se encuentran 
sentados en casi cualquier puntos de la 
casa es posible ver el paisaje exterior. 
Un espacio que considera cómo vive la 
gente tradicional en Japón, que por lo 
regular mantienen todo el mobiliario in-
terior a nivel de piso. Un buen ejemplo, 
la mesa del comedor está a nivel de piso, 
ligeramente elevada para que las persona 
permanezcan sentadas sobre una almoha-
da y puedan contemplar el exterior, la 
cama de la misma manera sin nada que la 
eleve. También esta propuesta se propone 
dar movimiento al interior y cambia al-
gún espacio de nivel, y así rompe
con la posible monotonía del interior.
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En algún momento del análisis de es-
tos proyectos menciono que para mí esta 
múltiple investigación y desarrollo de 
propuestas son el inicio de un concepto 
utópico de ciudad, aunque no exista aún 
una fuerte intención de “hacer urbanis-
mo”, en el Nest We Grow, proyecto gana-
dor refleja que la intención también es 
que las personas que habiten a los alre-
dedores y no sólo los prototipos puedan 
acceder a lo que este proyecto propone, 
un lugar para almacenar alimentos y a su 
vez un lugar para la convivencia, pues 
existe un comedor en la base .
El gran aporte de este proyecto es la 
idea de un huerto vertical, que bien po-
dría trasladarse una zona urbana con más 
alta concentración de población. Para 
este concurso en particular se entiende 
que por las necesidades de los vegetales 
ahí cosechados es necesario la entrada 
de luz, y así lo que recubre a esta es-
tructura de madera es un plexiglás que 
protege al interior pero permite la lu-
minosidad hacia el interior.
El ganador de la quinta competencia In-
verted House siguiendo los lineamientos 
establecidos para esta propuesta y poder 
vivir el invierno al exterior resulta 
con una propuesta bastante interesante, 
en la que el espacio más reducido es el 
espacio al interior y se extiende al 
exterior. A pesar de las extendidas e 
inclinadas cubiertas para proteger del 
duro invierno, parece algo complicado 
poder realmente vivir el espacio al ex-
terior.
En la 6ta participación en la que Infi-
nite Field fue el ganador, quizá uno de 
los mayores aportes es la cierta simpli-
cidad que desarrollan en su estructura. 
Un elemento al centro formada por tres 
elementos de madera y que será la que 
soporte la cubierta, una base elevada 
por medio de una serie de columnas con 
su respectiva cimentación, la base.
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Lo que parece poco factible es la mem-
brana
que utilizan para proteger del exterior, 
pues en invierno realmente no te prote-
gería lo suficiente y tampoco permiti-
ría ver el paisaje, algo que debía ser 
considerado para esta competencia. Otro 
punto que quizá no es muy bueno es
que al interior no es posible estar de 
pie por la altura que se decidió al in-
terior.
Al final la mayoría de las propuestas 
tratan de entender cómo es que la so-
ciedad
japonesa habita sus viviendas, y les 
ofrecen una reinterpretación de lo que 
ellos
han aprendido o entendido de las diver-
sas maneras de habitar.



86 

Capítulo IV.

Nuestros Primeros acer-
camientos antes de la 
propuesta.
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El siguiente capítulo nos acerca a ejem-
plos a veces desde el campo científico, 
otros de algunas tribus que aún existen 
y que por su forma de vida, utilizan 
sistemas de construcción simple y efi-
ciente; que es algo a lo que nosotros 
buscamos acercarnos. También tomamos por 
referencia a un gran personaje, que pue-
de ser situado en diversos campos, pero 
que es muy apropiado para nuestro pro-
yecto, hablo de Buck Minster Fuller.

Estructuras burbuja por David A. 
Katz

Naturalmente nuestros primeros acerca-
mientos fueron a las propuestas ya ex-
plicadas anteriormente. Queríamos encon-
trar algún punto en común del por qué 
habían sido elegidas como ganadoras; eso 
también lo he explicado anteriormente en 
cada una de las propuestas.
Seguido de esto, nuestra búsqueda optó 
por acercarnos algunas formas alternati-
vas de diseño. A continuación explicaré 
algunos.
Una primera alternativa fueron la es-
tructuras burbuja. En la que no ahondaré 
mucho porque fue descartada casi de in-
mediato, pues aunque la idea era tratar 
de que una estructura la pudiéramos ar-
mar, y hacer que funcionara al cien por
ciento, en los climas extremos, no te-
níamos el tiempo ni la suficiente expe-
riencia para poderlo usar.
Lo rescatable de esta investigación so-
bre las estructuras burbuja, es que sa-
bemos que por las propiedades químicas 
que se utiliza para realizar la sustan-
cia que forma las burbujas la convierte 
en un material muy maleable.
El procedimiento es simple, después de 
formar la estructura deseada, esta se 
inserta en un contenedor con esta sus-
tancia, esta de adherirá a la estructu-
ra, formando superficies.
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Por un lado sucede que a una escala en 
la que tus manos
pueden sostener la estructura es fácil, 
pero a escala de una persona no lo es 
tanto.
Por otro lado la sustancia no es durade-
ra, es casi momentánea. Algo en lo que 
no podíamos trata de detenernos, pues 
habría que ser prácticos por el tiempo 
que teníamos para encontrar una solu-
ción.

[57].Imagenes de las estructura burbuja, un experimento realizado por Da-
vid A. Katz. Se observa cómo la sustancia toma la forma de la estructura 
creando superficies.
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Campamentos Beduinos.

Otra de las que sin duda tendría que for-
mar parte de nuestra investigación era 
la tribu Beduina. El nombre de Beduino 
viene del árabe que significa habitantes 
del desierto. Esta comunidad se esparce 
en la estepa del Irán, Irak, Siria y la
Península Arábica. Los beduinos actuales 
están organizados en tribus que hablan 
el badawi y se consideran descendientes 
del pueblo árabe.

Esta comunidad representaba para noso-
tros una de los mejores ejemplos que 
podíamos tomar para nuestra propuesta. 
Pues acertadamente el tiempo utilizado 
por los beduinos es de menos de dos ho-
ras para montar su tienda. Las tiendas 
tienen todo lo necesario para permitir 
la vida a su interior. Cuentan espacio 
para
sentarse; que se traduce tal cuál una 
estancia, espacios para dormir, espacios 
para las mujeres (algo necesario por su 
cultura) y patio para sus animales. Cer-
ca de estas tiendas se construyen otras 
con cubiertas muros y cercas hechas de
bastani y hojas de palmas, todo esto 
para proteger del sol del mediodía.
Regularmente las tiendas principales es-
tán divididas en dos o tres partes una 
para las mujeres y conectada a la coci-
na, otra para los hombres y las visitas 
y en ocasiones es posible que exista una 
tercera, para una persona enferma, o al-
guna cría de su ganado que necesita de 
ciertos cuidados.
Dependiendo de la cantidad de alimento 
que haya para sus animales, será el
número de tiendas; traducido a personas 
que se quedarán en la zona. Que varía
de las tres a las quince tiendas.
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[58].Imagen que representa una tienda Beduina.

[59].Imagen que representa una tienda Beduina.
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Normalmente los Beduinos durante el ve-
rano se mueven y juntan en pequeñas co-
munidades, pero en el invierno estas au-
mentan. Normalmente tratan de colocar 
sus tiendas cerca de un pozo de agua, y 
sólo puede ser utilizado por la
tribu a la que le pertenece, de otra 
manera tendrían que buscar otro sitio.
Las telas de las tiendas están hechas 
con pelo negro de cabra y normalmente la 
forma en que se desplantan estas tiendas 
es de forma rectangular, aunque también 
puede ser circular. El punto de más alto 
de las tiendas es de 6 o 9 metros.
Las que son para uso común llegan tener 
hasta 12 metros de largo. Si es que lle-
ga a ser para una población mayor puede 
tener hasta 30 metros de largo, el lado 
corto puede medir de 4 a 6 metros.
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[60].Diagramas que representan una tienda 
beuina común.

[61].Diagramas que representan una tienda beuina de mayor dimensión.
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KREOD 
Pabellón por Chun Qing Li

Revisamos varios ejemplos que pudieran 
acercarse a las necesidades que nosotros 
teníamos que cumplir. La estructura te-
nía que ser desmontable y de fácil en-
samble. Así que nos acercamos también al 
siguiente ejemplo. Un diseño
realizado de forma paramétrica de manera 
digital. El desarrollo constructivo de 
esta propuesta consiste en una base for-
mada por marcos de madera y elevada unos 
20 centímetros para separase del piso, 
luego se forra con placas de madera.
A continuación la estructura hexago-
nal generada paramétricamente empieza a 
unirse por los costados de la base. Cada 
pieza hexagonal tiene marcada la hendi-
dura por la que tendrá que ensamblar-
se, entonces así se continúa ensamblando 
hasta lograr cerrar la forma. Uno de los 
punto por lo que esta idea nos pareció 
quizá un poco improbable seguirla como 
ejemplo fue que consideramos algo com-
plejo de resolver el tema de la para-
metría y que quizá al momento de poder 
llevar a cabo la construcción, quizá nos 
encontraríamos con alguna dificultades 
al ensamblarla. Algunos puntos positivos 
era que a partir de esta idea pensamos 
que una estructura más simple, o más co-
nocida en el ámbito
constructivo podría ahorrarnos proble-
mas al momento del ensamble. El otro la 
tela a prueba de agua que utilizaron. 
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[62].Imagen de la estructura paramétrica del pabellón.

[63].Foto del interior del pabellón, se 
observa la tela a prueba de agua.
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Buckminster Fuller
Casa- domo geodésico.

Otro ejemplo esencial para nuestra pro-
puesta es el domo de Buckminster Fuller.
Las características de este eran bas-
tante aplicables a la problemática que 
abordábamos. Según la página oficial 
del Buckminster Fuller Instiute “Bucky” 
pasó gran parte del siglo 20 tratando 
de mejorar el refugio humano mediante 
diferentes aplicaciones. Por ejemplo la 
aplicación de los conocimientos tecno-
lógicos modernos para la construcción 
de viviendas, convirtiendo el refugio 
más confortable y eficiente, volviendo 
el refugio económicamente más accesible 
para una mayoría de la población.
Fuller consideraba que la estructura 
triangular tridimensional, era más esta-
ble que la rectangular. Entonces utili-
zó la estructura triangular dándole una 
forma esférica, lo que según él creía 
traería muchos beneficios, dicho de otra 
manera mayores beneficios energéticos; 
en un amplio sentido de esta palabra. 
Algunas de las características son por 
ejemplo, que une una menor área, se uti-
lizarían menos materiales de construc-
ción, la exposición al frío del invierno 
y el golpe de calor en el verano dis-
minuiría por la forma esférica, habría 
menor superficie por unidad de volumen 
por estructura, la forma cóncava del in-
terior crea un flujo natural del aire 
que permite que el aire caliente o frío 
fluya uniformemente por toda la cúpula 
con la ayuda de aire de retorno, fuertes 
ráfagas de viento son
disminuidas pues al toparse con el domo, 
la forma esférica desplaza el aire y 
vuelve el golpe ligero, el ahorro de 
energía anual neto de estos domos es de 
un30% más que en un espacio ortogonal. 
Los domos han sido diseñados por 
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[64].Plantas redibujadas de la casa-domo por Buckminster Fuller.

[65].Alzados y cortes redibujados de la casa-domo por Buckminster Fu-
ller.
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[66].Buckminster Fuller dentro de la casa-domo.

[67].Buckminster Fuller dentro de la 
casa-domo.



98 

Buckminster Fuller y otros para soportar 
vientos
fuertes y temperaturas extremas como se 
ve en las regiones polares.

Conlusiones. 
Seguramente existen más ejemplos y que 
quizá no hayamos tomado en cuenta. Pero 
algo que considero trascendente en algu-
nos de los que utilizamos (el de los Be-
duinos y de Buckminster Fuller), es por 
ejemplo, porque aunque son distintos a 
través del tiempo, para nosotros el cómo 
cada uno entiende su entorno, su contex-
to y sus necesidades, unos han permane-
cido a través del tiempo, y en el caso 
de Fuller, sus propuestas se presentaban 
a veces incomprensibles para su tiempo, 
y más tarde eran aceptadas de alguna 
manera. Más específicamente y centrado 
a nuestro proyecto, quiero destacar la 
facilidad con la que los Beduinos arman 
sus tiendas; que era algo esencial para 
nuestra propuesta. Las telas aunque algo 
rudimentarias, realizadas con pelo de 
cabra,cumplían las características que 
ellos necesitaban, protegerse del sol, 
y en caso de que hubiera lluvia también, 
pues el pelo de este animal produce un 
aceite que funciona como impermeabili-
zante.
En el caso de Buckminster Fuller con-
sideramos otros tantos puntos esencia-
les. Uno de los principales, en su House 
Dome, era que la estructura funciona más 
atensión que a compresión, algo que nos 
ayudaría a dar rigidez a nuestro ele-
mento.
Finalmente algo que Fuller menciona en 
algún momento dice que “pretendía mejo-
rar el refugio humano mediante la apli-
cación de los conocimientos tecnológicos 
modernos”. Nosotros buscaríamos las tec-
nologías más adecuadas para satisfacer 
los objetivos de nuestra propuesta.
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Capítulo V.

Evanescent Envelopes.



100 

Finalmente se hace una conclusión del proyecto 
y lo que representa para mí desde la fundación 
LIXIL hasta la elaboración de los proyectos y el 
proyecto propio.

Objetivos.

Proponer un prototipo de vivienda que cómo el 
postulado para este concurso dice, sea un pro-
totipo de vivienda tecnológico y sustentable, y 
que cuente con las características de confort y 
ligereza, algo de suma importancia.
Objetivos Particulares.

Que sea ensamblable en no más de un día, sin re-
querir de herramientas especializadas, y no más 
de cinco personas participando en su ensamble. 
Que resista los climas más extremos, que pueda 
ser armado en cualquier parte del
mundo y que pueda exaltar.

Planteamientos de la investigación.

¿Puede desarrollarse un prototipo de vivienda, 
con las tecnologías actuales, que pueda ensam-
blarse en menos de 24 horas sin ninguna herra-
mienta especializada?
La intención de esta investigación lograr inter-
pretar el contexto en el que la sociedad japonesa 
se encuentra y a través de esta información dar 
un acercamiento a un prototipo de vivienda; li-
gado a los lineamientos del concurso, que pueda 
cubrir las necesidades de habitabilidad que busca 
esta sociedad.

Hipótesis.

¿Puede desarrollarse un prototipo de vivienda con 
las tecnologías actuales que pueda ensamblarse 
en al menos 24 horas, sin utilizar herramientas 
especializadas, desensamblarse y
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ser montado en cualquier parte del mundo y pueda 
adaptarse a climas extremos, pero que a su vez se 
logre exaltar el paisaje?.
¿Será posible que otra de las finalidades de la 
fundación sea crear una pequeña comunidad casi 
utópica, proponiendo alternativas de habitar?

Principios de Diseño.

Es importante recordar el punto de confort y li-
gereza son esenciales para esta propuesta. Para 
lograr un prototipo de vivienda fácilmente des-
armable y montable, se requiere una estructura 
lo suficientemente ligera para que cualquier per-
sona sea capaz de cargarla y ensamblarla. Tam-
bién por eso es importante que la estructura sea 
diseñada de tal manera que pueda ser armada por 
sentido común.

Conceptualización.

Al tratarse de un fácil ensamblaje, lo ideal será 
utilizar membranas que hagan de muros y protejan 
de los diferentes climas, sobre todo los más ex-
tremos. La cubierta deberá de ser de un material 
ligero pero lo suficientemente resistente para 
soportar algunas cargas naturales, como la nieve 
y en algún momento fuertes vientos.
Al pensarse en un prototipo de vivienda que debe 
ser de “fácil movilidad”, o sea que no exceda 
cierto peso, que involucre algún tipo especiali-
zado de transporte.
El mismo prototipo proporcionará “mobiliario” 
necesario para vivir el espacio.
Para cubrir los servicios, en este caso luz ar-
tificial, las membranas protectoras, captarán la 
energía solar y la convertirán en energía eléc-
trica.



102 

Análisis desde el punto 
habitable constructivo y 
de materiales.

Habitable, constructivo y 
materiales

Evanescent Envelopes.

Habitable.
Pensar en los climas más extre-
mos fue uno de los puntos de 
partida para nuestra propuesta, 
durante el invierno, permanecer 
al interior es la prioridad, y 
poder mantenerse protegido del 
extremoso frío, pero sin dejar 
pasar la posibilidad de admirar 
el paisaje invernal. Es enton-
ces que se dejan algunos vanos 
para este objetivo. El “capu-
llo” se transforma a través del 
tiempo, pues lo que hace de mu-
ros, son en realidad un tipo de 
telas especializadas, que pue-
den irse retirando dependiendo 
o colocando de la temporada. En 
invierno son tres las capas que 
protegen al interior.
Un piso laminado y en alguna 
zona con un tipo de tela con-
fortable para poder sentarse. 
Este piso/plataforma, está ele-
vada por una estructura metáli-
ca, que tiene la intención de 
separarse del piso natural para 
no perder el calor generado en 
el interior al piso y a su vez, 
que sea posible
en verano, utilizar el espacio 
de abajo para estar, y el mismo 
elemento genere la sombra. [67]. Corte perspectivo, 

muestra los elementos 
por los que se conforma 
el elemento.
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Membrana flexible foto-
voltáica.

Sistema de cubierta en-
rrollable.

Estructura de alumnio.

Marco translucido para 
soportar cubierta.

Placas de plexiglas para 
los vanos.

Textil poroso con mi-
croencapsulado de partí-
culas que ayudan a regu-
lar la temperatura en el 
interior y prevenir la 
humedad.

Membrana doble removi-
ble, para el invierno, 
hecha de lana y a prueba 
de agua. No muy porosa. 

Membrana desplegable, 
que puede funcionar para 
proteger del calor gene-
rado por los rayos del 
sol, y que en invierno 
se congela en el exte-
rior y permite mantener 
el calor en el interior.

Piso ingenieril modular.

Amortiguador sísmico, 
conectado entre conec-
tado la base y a plata-
forma.

Tornillo enterrable que 
sirve de cimentación.

Materiales.
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Constructivo.

El sistema constructivo para Evanescent 
Envelopes fue diseñado de manera que por 
sentido común pudiese ser ensamblado. El 
sistema sigue el proceso siguiente:
1.Enterrar los tornillos metálicos para 
la cimentación y colocando los amorti-
guadores sísmicos. 2. Después de esto la 
estructura de los muros de estructura 
metálica puede ser colocada, e inmedia-
tamente 3.La base modular del piso sobre 
la estructura del basamento. 4. Y una 
vez colocada la base, puede ser colocada 
la cubierta. 5. Finalmente las telas. La 
cubierta está formada por estructuras de 
alma abierta y sobre estas se coloca el 
techo desplegable.
Después los plexiglás que servirán de 
ventanas, al mismo tiempo cada una se 
las telas que serán sujetadas a la es-
tructura metálica. La tela interior per-
mite regular la temperatura y controlar 
la humedad. La segunda membrana removi-
ble, está hecha de lana y es a prueba 
de agua, un poco porosa para permitir 
acceso de aire. La última protege de los 
rayos UV y en invierno se congela impi-
diendo la salida calor.
Para nosotros era esencial mostrar el 
despiece de nuestra propuesta, pues una 
de las limitantes era el peso y el ve-
hículo que estaban ya reglamentados. La 
estructura de metal podía separase un 
varias piezas. Quizá observándolo aho-
ra, la gran cantidad de piezas podría 
complicar el entendimiento a la hora 
de construirlo. Aunque en los diagra-
mas utilizados se muestra el proceso de 
ensamble. Quizá se debía hace una cla-
sificación más sencilla, o un despiece 
menos complejo.
Una vez determinando nuestras piezas, 
logramos que fueran las indicadas para 
no sobrepasar el peso dentro del trans-
porte y que no excediera tampoco el vo 
lumen de las cajas.

La estructura se 
compone por ocho 
columnas compuestas 
que se soportan so-
bre la estructura de 
cimetación.

La estructura de la 
cimentación funcio-
na como un tornillo 
a gran escala, la 
cuerda hace fricción 
con el suelo hasta 
permanecer fija.

El acceso queda por 
debjo del piso para 
evitar el escape del 
calor de manera di-
recta. Este acceso 
es posible retraer-
lo hacia adentro.

La estructura que 
sostiene la cubier-
ta es una estrucu-
tra metálica de alma 
abierta. La inclin-
cación es necesaria 
para evitar acumu-
lamientode execivo 
de nieve.

Podemos ver el punto 
de acceso al centro 
en el extremo iz-
quierdo del elemen-
to, colocado ahí por 
ser el punto donde 
los veintos llega-
rán con menos fuer-
za.

Son diversos los 
puntos para poder 
colga hamacas y dor-
mir o descansar en 
ellas. En este con-
curso no era nece-
sario pensar en un 
w.c. pues el si-
guiente concurso 
trataría ese tema.
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[68].Planta que muestra las columnas y las diferentes mem-
branas.

[69].Corte que muestra las columnas y las diferentes membra-
nas.
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1.Cimentación[2hrs]. El proceso de ensamblaje 
comienza con la limpieza general del sitio. Des-
pués de unir y descansar las abrazaderas de acero 
horizontales, que servirán como guía dimensional 
para las bases, el equipo procede a enterrar los 
ocho (8) tornillos de tierra y coloca las cabezas 
de los amortiguadores. La nivelación de laspla-

cas superiores es el parte final de esta etapa.

2.Estructura y colocación de piso.[6hrs]. 
dDespués de asegurar la conexión con la cimenta-
ción, el equipo inica el ensamble de la estru-
cutra primero consolidando los  paneles de piso 
ingenieril(CLT) a la base de la estrucutra para 
proveer refuerzo y una plataforma para traba-
jar sobre ella. La escalera es implementada para 
transladar los compoentes de los niveles supe-
riores la clave de esta etapa es la colocación de 
la estructura vertical de aluminio.

3.Colocación de Cubierta.[2hrs.]. Una vez 
que la estructura vertical ha sido levantada, la 
vigas de la cubierta son ensambladas rn el piso 
y colocadas en la cubierta.Una vez colocada la 
estrucutra principal, se transportan a la cu-
bierta la membrana especial que hace de cubierta 
estructural e impermeable que protejerá del sol 
, la lluvia y nieve.

4.Colocación de los paneles de vidrio , 
translucidos y colocación de textiles.
[4hrs.]. Los paneles modulares de vidrio y trans-
lucidos son colocados en las zonas preparadas 
de la estructura principal, mientras se sellan 
para un óptimo funcionamiento térmico. Después 
de esto el textil es colocado tensandolo adecua-
damente en los elementos preparados. El punto 
clave de la etapa es la colocación de esta en-
volvente térmica.

5.Membrana intermedia.[1hr.]. Después de co-
locada la membrana interior y el los paneles de 
vidrio y translúcidos, la membrana intermedia es 
colocada. Aunque más pesada que los otros tex-
tiles, la modulación permite su fácil fijación 
a los páneles transparentes y translucidos así 
como a la estructura principal.
*Este paso será ejecutado de acuerdo a la esta-
ción y el clima.

6.Membrana exterior.[1hr.]. La etapa final 
consiste en integrar las membranas exteriores de 
alta resistencia en los componentes superiores 
de la estructura y enrollar la malla en su posi-
ción. La estructura primaria está diseñada para 
servir como escalera para este tipo de operacio-
nes, que pueden llevarse a cabo en un período de 
tiempo reducido.

Proceso de ensamblaje.

[70]

[71]

[72] [73]

[74]
[75]
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[76]. Imagen del isométrico del despiece y de su transportación. Todos los componentes y peso muerto 
de la casa, fue diseñado dimensionalmente y geométicamente para encajar en el estandar de un Kei 
Truck. Para facilitarel proceso logístico, se pueden realizar dos viajes.

Transportación.
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Conclusiones de Evancenses Enve-
lopes.

La propuesta que realizamos desde luego 
buscaba dar la mejor solución para las 
necesidades específicas que se reque-
rían.
La rapidez en su construcción, el peso 
que no debía sobrepasar los materiales, 
para su transportación en el vehículo 
indicado, el proteger del clima extremo 
de la región de Hokkaido, que pudiese 
ser ensamblado en no más de 24 horas y 
sin utilizar alguna herramienta espe-
cializada. La propuesta parece cumplir 
todos los
lineamientos, quizá lo que habría que 
intentar mejorar es la estructura, vol-
verla más simple pero cumpliendo con las 
características de las fuerzas naturales 
a las que se supone se verá sometida. 
La materialidad quizá también podría ser 
reconsiderada. Hokkaido es una región 
con mucha madera, y la mayoría de la 
construcciones se realizan ahí son así. 
En las propuestas anteriores muchos par-
ticipantes consideraron también el uso 
de madera como elemento principal.
Aunque este concurso tenía unas especi-
ficaciones muy particulares que había 
que cumplir y el objetivo en sí no era la 
búsqueda de la vivienda del siglo XXl.
Considero que está propuesta si es una 
pauta y una invitación a tratar de en-
tender o de proponer la manera en la que 
la vivienda puede desarrollarse.
Nuestra propuesta se desarrolló basándo-
se en las tecnologías del momento, para
un tipo de economía y una sociedad es-
pecífica. Entonces creo que uno de los 
ejercicios más interesantes y que quizá 
no logramos desarrollar mucho aquí, se-
ría poner en cuestión la manera en que 
se desarrolla la vivienda y la arqui-
tectura en sí. Por otro lado tratar de 
entender nuestro contexto, nuestra eco-
nomía, tecnología, es quizá otro camino 
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al que queremos y podemos enfocar nues-
tra arquitectura. 
En este caso el concurso se desarrolló 
en Japón, un país con características 
distintas tanto en economía, tecnología, 
cultura, en sí un país distinto. Pero 
considero que es algo que no nos debe 
detener en la búsqueda y utilización de
las nuevas propuestas y la utilización 
de nuevas tecnologías, entender su uso y 
practicar su aplicación. La continua in-
vestigación para responder a diferentes 
cuestiones de la arquitectura es algo 
necesario para anticipar respuestas a 
sucesos como el de terremoto de México 
en el 85 o huracán en las costas de Méxi-
co en el 2010, o el creciente desarrollo 
inmobiliario generado en la nada, que 
no ofrece lo que realmente la sociedad 
busca.
Finalmente me gustaría resaltar que 
exista la gran posibilidad a partir de 
esta fundación de crear una pequeña co-
munidad casi utópica, en dónde ya se 
están repensando o retomando las maneras 
de habitar del hombre, que cómo ser
creativo y que busca su bienestar es 
algo muy probable.
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Apartados

Apartado 1.
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Elaborado por la redacción de Nippon.com a partir de la clasificación cli-
mática realizada por Sekiguchi Takeshi y utilizada en los libros de texto 
de la editorial Ninomiya

Apartado 1.
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Elaborado por la redacción de Nippon.com a partir de la cla-
sificación climática realizada por Sekiguchi Takeshi y utili-
zada en los libros de texto de la editorial Ninomiya.
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