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Hoja de sala: El bosque del luto
 	 	 			殯の森	
																																		「もがり	の	もり」	
	 	 	 				Mogari	no	mori

Longevidad y envejecimiento 高齢化社会	「こうれいかしゃかい」	Kōreikashakai
Uno de los problemas más acuciantes de Japón es el envejecimiento de su población —kōreikashakai—  ya que se 

calcula que hay unos cuatro japoneses de entre 15 y 64 años por cada jubilado; las previsiones no son halagüeñas, 

ya que arrojan unos datos que aseguran que la proporción en 2025 será de 2 a 1. Este agravamiento se ha producido 

tanto por la disminución de la tasa de natalidad como por la esperanza de vida de los japoneses; de hecho Japón es 

en la actualidad el líder mundial en longevidad, con una esperanza de vida de 84 años. Como consecuencia directa 

de esta situación, Japón se enfrenta a una menguante población en edad de trabajar, que no puede mantener el 

sistema de pensiones de una sociedad cada vez más anciana y con un alto incremento del número de jubilados. 

Por añadidura, si tenemos la incorporación de la mujer en el ámbito laboral, el Gobierno japonés se ha visto 

obligado a tomar medidas para dar alternativas al cuidado de los mayores. Así se han creado infraestructuras, 

tales como residencias o centros de día, y programas para la salud en el hogar para todos estos ancianos que 

no tienen quien les cuide. La situación es tan grave que Naciones Unidas aseguró en un estudio que Japón 

tendría que subir la edad de jubilación a los 77 años para obtener en 2050 una proporción similar a la de 1995.

Entre las medidas gubernamentales que se han adoptado para paliar la baja natalidad y el progresivo enve-

jecimiento de la sociedad se encuentran la ampliación de la baja por el nacimiento de un hijo, la limitación de 

las horas extras para padres, la reducción del horario laboral o, por otra parte, la implementación de un plan 

económico para el desarrollo de robots de bajo coste que se encarguen del cuidado de ancianos. El ejemplo 

más reciente es la enfermero robótico  llamado ROBEAR, diseñada por el Instituto Riken 理化学研究所 「りかが
くけんきゅうしょ」 Rikagaku kenkyūsho.

Naomi Kawase 河瀬直美		「かわせなおみ」
Nació en Nara 奈良 「なら」 en 1969. Kawase es la directora japonesa más conocida internacionalmente. Inició 

su carrera cinematográfica como documentalista en 1992 con Embracing につつまれて (Ni tsutsumarete,1993), 

donde introdujo algunas de las temáticas que han marcado su vida personal y su mundo fílmico: intimismo, búsque-

da parental, importancia de los espacios o la fuerte presencia del vínculo con la naturaleza. Con Katatsumori かた
つもり (1994), la cineasta exploró la relación con su tía abuela, la mujer que la crió. En 1997, Naomi Kawase se 

convirtió en la ganadora más joven del  Festival de Cannes al obtener la Cámara de Oro por Suzaku  萌の朱雀   
「もえの すざく」 (Moe no suzaku, 1997), su primer largometraje de ficción. Con El bosque de luto (2007), Kawase 

volvería a ser distinguida en el festival de Cannes, en esta ocasión con el Gran Premio del Jurado. 

Autora inquieta y prolífica, Kawase trabaja a caballo entre el documental y la ficción. Entre sus obras más 

recientes, destacan dos colaboraciones con España. La primera La primera, Correspondencia Isaki Lacuesta 

y Naomi Kawase (2011), se centró en las video-cartas intercambiadas entre la directora japonesa y el direc-

tor catalán; la segunda, Aguas tranquilas 2つ目の窓  「ふたつめのまど」 (Futatsume no mado, 2014), ha sido 

producida por Luis Miñarro.

Shigeki vive en una pequeña residencia para jubilados. Machiko, una de las empleadas de la residencia, le presta 

una atención especial. Ella es afable y cariñosa pero vive conmocionada por la perdida de su hijo. Después de cele-

brar el cumpleaños de Shigeki, Machiko decide llevarle a un paseo por el campo. Mientras conduce por carreteras 

secundarias, el coche acaba en una cuneta y se ven obligados a abandonarlo; en ese momento emprenderán juntos 

un viaje al interior del bosque y de sus sentimientos. 
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Care Center  ケアセンター Kea sentā

Los care center japoneses son residencias de ancianos o centros de día, inspirados en sus homónimos americanos.  Se tratan 

de centros privados donde viven y son atendidos personas mayores. Estos centros organizan actividades, trabajos manuales y 

pequeños viajes para mantener activos a los ancianos; parte del programa que se les ofrece les permite continuar involucrados en 

la comunidad donde residen —en la película recogen cultivos— y ayudar a recaudar fondos para su propio cuidado.

Estos centros ayudan a reducir el abandono  de los ancianos y palia su soledad. Las funciones de los care center son muy diversas, 

varían en función de la región en la que estén ubicados y ayudan a financiar el cuidado que reciben. Además disponen de una serie 

de terapias para tratar enfermedades como el alzheimer, la esclerosis, la osteoporosis y, sobre todo, el sentimiento de soledad y 

abandono que tan común es en la sociedad japonesa moderna.  Pero esta no es la única función de estos centros: algunos son 

netamente residencias, otros se organizan como espacios mixtos que funcionan tanto como residencias como centros de día; 

aunque también existen los que ofrecen incluso servicio de biblioteca, ludoteca, guardería por horas para niños y, lo más importante, 

que regulan el voluntariado de la ciudad. 

Mariposa 蝶  々「ちょうちょう」  Chōchō 

En la película puede verse durante unos minutos una mariposa volar en el bosque  mientras una anciana se plantea: «¿Dónde 

estamos antes de nacer?». En muchas civilizaciones a lo largo de los siglos se ha relacionado a las mariposas con las almas 

humanas; por ejemplo, la diosa Psique griega era representada como una mariposa o con forma humana y antenas y alas 

de mariposa. Lafcadio Hearn, en su obra Kwaidan: Cuentos fantásticos del Japón, coincide con esta representación al afirmar 

que en Japón la mariposa también es vista como la personificación del alma humana —ya sea de una persona viva, que esté 

muriendo o que ya haya muerto. Asimismo existe la creencia de que la mariposa es símbolo de la mujer, de lo femenino; una 

mariposa que entra y se posa tras un biombo de bambú, es símbolo de que la persona amada vendrá de visita. Naomi Kawase 

parece jugar con todos estos significados al mostrar la mariposa mientras se habla de dónde se encuentran las almas antes de 

su nacimiento. Con todo, la cineasta también parece aludir a su significado espiritual, a aquel que señala a la mariposa como 

símbolo del ciclo de la vida, transformación y muerte —uno de los temas recurrentes en la filmografía de Kawase.

Terapia caligráfica 書道セラピー 「しょどうセラピー」  Shodōserapī

Alemania, España, Italia y Japón son los países con las poblaciones más envejecidas y con menor remplazo generacional del mundo. 

Estos cuatro países son, por lo tanto, los más activos en la investigación sobre el Alzheimer, tanto para su diagnóstico cómo para su 

tratamiento. En Japón se realizan muchos tipos de procedimientos para combatir la enfermedad; entre ellos destaca la shodōterapī —

terapia de caligrafía japonesa. Como podemos apreciar en El bosque de luto esta técnica usa la caligrafía tradicional japonesa con fines 

terapéuticos: los pacientes escriben los nombres de sus familiares, palabras de fácil olvido, etc.; al ser los ideogramas una combinación 

de formas geométricas y letras, resultan un método muy efectivo para la activación de la agilidad mental y la memoria.

Cultivos de té お茶耕作   「お茶こうさく」  Ochakōsaku　

En la película vemos a Shigeki y Machiko jugando al escondite en un entorno que parece una hileras de setos perfectamente podados. 

Contrariamente a lo que pudiera parecer, nos encontramos ante un campo de  cultivo de té.

En Historia del Japón 日本史 「にほんし」 (Nihonshi) aparece registrada la primera mención al consumo de té en el año 729 D.C. Al 

parecer, el emperador Shōmu  聖武天皇 「しょうむてんのう」 (Shōmu tennō) (701-756) sirvió una infusión de té a cien monjes budistas 

en su palacio. En aquel entonces todavía no se cultivaba té en Japón, por lo que al igual que el Budismo, la escritura y otros tantos usos 

y tradiciones, la costumbre del tomar té fue importada de China.

Hasta el período Edo 江戸時代 「えどじだい」 (Edo jidai, 1603-1868)  concretamente hasta el S.XVIII, el consumo de té estuvo restrin-

gido a la corte y los monjes, pero la familia regente Tokugawa 徳川 「とくがわ」 extendió su consumo al resto de la población. Sin 

embargo, el té consumido en Japón fue siempre considerado de menor calidad que el producido en China y no sería hasta el período 

Meiji 明治時代 「めいじじだい」 (Meiji jidai, 1868-1912) cuando la calidad del té japonés se mejore hasta llegar a superar el nivel de 

calidad del resto de tés consumidos en ese momento de modo internacional. Fue en este período cuando Kazuko Okakurō 岡倉覚三 
「おかくらかくぞう」 escribió su famoso ensayo sobre la ceremonia del té: 茶の本 「ちゃのほん」 (Cha no hon)  —el libro del té.

Ritos funerarios 

La película está situada en Tawara 

田原 「たわら」, al este de la ciu-

dad de Nara. Cuando la tía abuela 

de la directora empezó a mostrar 

signos de demencia, Kawase 

empezó a investigar sobre tumbas 

y a pensar sobre los sentimientos 

de los que han perdido a alguien. 

Aprendió la historia del funeral y 

del luto. La región de Tawara ha 

mantenido la tradición del enterra-

miento sin cremación, y el cemen-

terio del pueblo todavía se puede 

ver extendiéndose por el bosque. 

En realidad, hasta el día de hoy 

todavía llevan a cabo la ceremonia 

de la procesión que aparece al 

comienzo de la película. En este 

sentido, resulta sorprendente la 

resistencia de esa gente que está 

fuertemente conectada a los que 

se van, incluso tras la muerte. La 

gente del pueblo realiza un acto de 

enterramiento y réquiem por sus 

propios vecinos sin contar con ser-

vicios funerarios convencionales o 

comerciales de ningún tipo.

Mogari
殯  「もがり」 

El título de la película contiene va-

rios significados, por lo que resulta 

imposible englobar todos ellos en 

una traducción. De hecho, la propia 

cineasta reproduce al final de la 

narración todos los matices de la 

palabra “mogari” para que no se 

nos olviden, dado que son también 

resumen de los temas principales 

de su largometraje. Mogari hace 

referencia al periodo de luto por la 

pérdida de los seres queridos pero 

es, a su vez, el lugar del luto. Sin 

embargo, el origen de la palabra 

“moagari” 喪上がり 「もあがり」
alude al final del luto, permitiendo a 

Naomi Kawase construir un relato 

lleno de subtextos que conviven en 

la pantalla. 


