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Resumen
Durante el Período Tardío de Egipto, en el delta del Nilo se erigieron grandes edificios de adobe en forma 
de torre. Estas construcciones privadas, de función doméstica, se explican por el aumento demográfico, 
el creciente urbanismo, la búsqueda de mayor seguridad y el deseo de exhibir grandeza. En la base de 
estas innovaciones se encuentran las nuevas vías de enriquecimiento (comercio, capital financiero, adqui-
sición de tierras, monetización, etc.) y los episodios de debilitamiento del Estado central.
Se comparan las construcciones egipcias con otras semejantes de diferentes regiones.
Palabras clave: Egipto, Período Saíta, casas-torre, arquitectura privada, sociedad

Abstract
During the Egyptian Late Period, in the Nile Delta many huge tower-shaped mud brick buildings were 
erected. Demographic increase, urbanism, more security and a desire of exhibit prosperity can explain 
these innovations, along with new roads to wealth (business, financial capital, monetization, etc.) and the 
weakening of the central State.
The Egyptian tower houses are compared with similar constructions of other regions.
Keywords: Egypt, Saite Period, tower-houses, private architecture, society
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Introducción

Casi en los mismos términos informales de la charla del simposio, quería compartir con Uds. los 
avatares de la interpretación de las casas-torre del Egipto antiguo. Lo haría en tres escalas: la del sitio Tell 
el-Ghaba, la regional (norte del Delta) y una escala más extensa, ya fuera de Egipto.

Tell el-Ghaba fue un poblado de época faraónica tardía situado en el extremo oriental del delta del 
Nilo. Data de fines del Tercer Período Intermedio y del Período Saíta (siglos VII - VI a.C.). En esta última 
época reinaron las últimas dinastías autóctonas egipcias.

Figura 1. Tell el-Ghaba, plano del basamento del Edificio C. El cuadro inserto indica la posición del 
sitio en el delta del Nilo
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Los edificios celulares

En el curso de la excavación de Tell el-Ghaba por parte de la Misión Arqueológica Argentina en 
Egipto, se expuso el basamento del Edificio C, una construcción de adobes de unos 500 m2 (21 x 22 m), 
de muros gruesos dispuestos perpendicularmente, en grilla, que delimitaban espacios celulares (Figura 
1). El espesor de esos muros (máximo 2,90 m), la simplicidad del diseño, la existencia de arena de fun-
dación, de depósitos de fundación y la circunstancia de estar Tell el-Ghaba en la frontera con el desierto, 
en los límites entre los campesinos y los beduinos, llevó a pensar, sobre el terreno, en un edificio público 
estatal defensivo; tal vez, una torre.

La lectura de Petrie (1886) alimentó esta hipótesis: él interpretó que una gran construcción de 
Naukratis, en el Delta occidental, similar en diseño pero aun mayor, habría sido la sede de quien domi-
naba la comarca. En este edificio se podría haber resistido el asedio merced a su solidez, la inexistencia 
vigas sobresalientes (para evitar el escalamiento) y a la posición elevada de la entrada. Un pequeño mo-
delo de caliza edificio-torre hallado en el mismo sitio apoyó esta hipótesis (Figura 2). 

 

Figura 2. Modelo de casa-torre procedente de 
Naukratis (Petrie 1886, Lámina XVIII).

Ahora bien, al continuar la excavación de Tell el-Ghaba, se detectó una construcción de tamaño 
similar al Edificio C pero muy próxima en tiempo y espacio: el Edificio D (Figura 3). Esta disposición 
adyacente y no perfectamente alineada no se compagina con un uso militar: ambas construcciones se 
hubieran obstaculizado.
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Figura 3. Tell el-Ghaba, plano del basamento del Edificio D.
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La comprensión de los edificios-torre de Tell el-Ghaba se dificultaba porque en ninguno de ellos se 
habían conservado los pisos de ocupación. Como suele suceder, la ampliación del examen bibliográfico 
cambió drásticamente la perspectiva. Por ejemplo, en el gran sitio-puerto de Buto se han detectado nume-
rosas construcciones similares, que además no se ajustan ni se disponen según un patrón regular. Este uso 
del espacio no podría explicarse por una función militar. Se trata, plausiblemente, de construcciones do-
mésticas, privadas. El espesor de las paredes era necesario para sustentar el peso de los pisos superiores. 

Estructura: cómo era una casa-torre

Ya que en la mayoría de los casos solo se han conservado los basamentos (donde suele reconocerse 
el espacio donde se emplazó la escalera) y tal vez parte de un piso inferior, nos ayudamos, como Petrie, 
con varias representaciones de casas-torre halladas en circunstancias variadas. También, es ilustrativo un 
paisaje nilótico reproducido en un mosaico de Palestrina, Italia (cerca de Roma), del siglo I a.C. 

Varias casas torre egipcias fueron construidas sobre una gruesa capa de arena virgen, práctica co-
mún en el caso de los templos, pero que no les era exclusiva. Puede haberse hecho no solo por razones 
simbólicas sino para ganar solidez en terrenos muy húmedos.

De la extensa bibliografía sobre las casas-torre, son especialmente pertinentes Hartung, 2015; 
Lupo, 2015; Marchi, 2014 y Marouard, 2012 y 2014.

Función: el porqué de las casas-torre

En las ciudades modernas, la verticalidad se debe a la compresión de la población y al consiguiente 
costo del espacio. Ésta es la razón generalmente invocada para explicar la existencia de las casas-torre 
faraónicas, cuya construcción se concentró en el Delta desde el siglo VII a.C. y hasta inicios de la época 
romana. En efecto, la época egipcia tardía fue de incremento importante de la población. Además, era 
posible acceder a la tierra; sobre todo, para los mercenarios libios y griegos que eran compensados por 
este medio. 

Pero la escasez de espacio de vivienda no podría alegarse para Tell el-Ghaba: este poblado ocupa 
una suerte de punta que entra en la laguna (por entonces de agua dulce). Las construcciones se limitan a 
la costa y no penetran en el interior, según constató en su prospección geofísica el Dr. Thomas Herbich 
(Figura 4).
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Figura 4. Prospección geofísica de parte de Tell el-Ghaba. Plano trazado por el Dr. Thomas Herbich.

Si la densidad demográfica no era la razón exclusiva para erigir este tipo de construcciones, ¿qué 
otros motivos pueden haber existido? Una reseña comparativa de otros casos de viviendas en forma de 
torre que no fueron erigidas en condiciones de escasez de espacio residencial puede ser oportuna. 
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Ejemplos no egipcios de casas-torre

En el Yemen contemporáneo hay complejos amurallados de viviendas en forma de torres. Priman 
allí razones defensivas; básicamente, la tensión entre agricultores y pastores (Lehmann, 2013).

En la Italia medieval y renacentista, familias poderosas erigieron casas en forma de torre, tanto por 
seguridad como para exhibir prestigio. Para poeta Uberti, de mediados s. XIV, las torres de Lucca, en la 
Toscana, semejaban un bosquecillo (boschetto). San Gimignano, también en la Toscana, ha conservado 
buen número de estas torres (Figura 5).

Figura 5. Vista parcial de las torres de San Gimignano, Toscana, Italia. Foto del autor

Shakespeare imaginó que la casa de Julieta en Verona era alta: Romeo necesitaba de una escala de 
cuerdas para llegar al célebre balcón (Romeo y Julieta, Acto II; Escena IV).

De las casas-torre griegas de Mani, en el sur del Peloponeso, sabemos por el escritor inglés Patrick 
Fermor. Fueron erigidas por una población que mantuvo considerable aislamiento hasta el siglo XIX. Las 
familias dominantes disputaban entre sí, atacándose con armas de fuego o con piedras; por esta razón, las 
torres se construían o reconstruían de noche. Regía la vendetta (Fermor, 2016).  

Tanto en Yemen como en Italia y en Mani, estos edificios dominantes exponen el poder de los lina-
jes y la correlativa debilidad del Estado central. 



Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana
Año X, Volumen 12 | 2021  /  ISSN en línea: 2591-2801 | ISSN versión impresa: 2250-866X

La prosperidad privada en el Periodo Tardío: las casas-torre del delta del Nilo
Páginas 159-167

E. A. Crivelli Montero

166

Retorno a Egipto

Hemos constatado que la presión demográfica, por sí misma, no es explicación suficiente de las 
casas-torre. Retornando a Egipto: durante gran parte de la Edad del Bronce, el estado fue sólido y pudo 
captar mediante el tributo el excedente económico, que era básicamente rural (o sea, de ciclo económico 
lento). Egipto era un gran señorío, en el que la prosperidad de los funcionarios dependía de la posición 
que, como incondicionales del faraón, ocuparan en el sistema centralizado de redistribución. Así lo rela-
tan las autobiografías inscriptas en las tumbas. 

Pero en el primer milenio a.C., el poder central egipcio fue inestable; lo minaron disputas internas 
e invasiones extranjeras. En esta coyuntura se ampliaron las vías de enriquecimiento privado. Fue posible 
acumular capital por medios independientes del Estado y más rápidos que el ciclo rural; por ejemplo, el 
comercio terrestre y marítimo, de ciclo económico más breve. Crecieron la población y el urbanismo. 
Lentamente llegó la monetización y se establecieron bancos reales, que fueron entidades de recaudación 
de tributos. La noria y el tornillo de Arquímedes hicieron más eficiente la elevación del agua para riego. 
Fue una etapa de intensificación en la explotación de los recursos.

Las casas-torre son algunas de las expresiones de estos nuevos caminos hacia la prosperidad, per-
mitidos tal vez a su pesar por el Estado declinante. Cuando el país quedó incorporado al muy sólido 
imperio romano, se restableció la fuerte presencia estatal, que tiende a suprimir otras vías de poder o al 
menos, a moderar su exhibición. La trayectoria de crecimiento y de decadencia de las casas-torres traza, 
en negativo, la del Estado central egipcio.
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