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1. Introducción

1.1 Primera aproximación.

Guinea Ecuatorial, situada en la costa oeste de África, ha sido testigo de una rica 
historia marcada por su geografía diversa y la interacción de culturas, desde las 
primeras exploraciones hasta su independencia en 1968. Ha experimentado una 
evolución histórica única, marcada por la convergencia de tradiciones culturales 
y transformaciones urbanas. Esta nación africana ha sido testigo de una pro-
funda	influencia	colonial,	principalmente	por	parte	de	España	en	el	siglo	XIX,	
dejando una impronta en su desarrollo urbano.

Este país rico en recursos naturales, enfrenta profundas desigualdades socioe-
conómicas.	La	mayor	parte	de	su	riqueza	petrolífera	beneficia	a	una	pequeña	
élite urbana, dejando a las comunidades rurales en una situación de pobreza y 
dependencia. 

Para abordar estos desafíos, se presenta un proyecto arquitectónico y urbanís-
tico que consiste en la creación de una escuela agrícola y una cooperativa de 
café, dirigida a los habitantes de los poblados rurales de Guinea Ecuatorial, en 
concreto de la provincia de Kie-Ntem, promovido por el espíritu de servicio, y 
cooperación con la población de allí, para transformar y potenciar la estructura 
socioeconómica de estos poblados. Mediante la capacitación profesional de la 
población y la construcción de una infraestructura que gestione de forma óptima 
los recursos, promoviendo la exportación de productos autóctonos y creando 
empleo.

El proyecto se sitúa en el corazón de las áreas rurales de Guinea Ecuatorial, don-
de la mayoría de la población se dedica a la agricultura de subsistencia en con-
diciones precarias. Las disparidades en el acceso a la educación, la tecnología y 
los mercados han perpetuado un ciclo de pobreza y dependencia. Este proyecto 
busca revertir esta situación mediante intervenciones estratégicas en la infraes-
tructura educativa y productiva.

1.2 ¿Por qué del proyecto?

El proyecto de creación de una escuela agrícola y una cooperativa en Guinea 
Ecuatorial surge como respuesta a una inquietud personal, tras conocer Yotam, 
una Asociación sin ánimo de lucro, creada y promovida por un joven guineano, 
cuyo objetivo es impulsar un cambio en las comunidades de Guinea Ecuatorial y 
otras zonas desfavorecidas de África. Yotam cree en la educación como motor de 
cambio, mejorar la salud de los enfermos y promover el emprendimiento social 
a través de iniciativas y proyectos para el desarrollo rural. 

Por ello, queriendo formar parte del cambio, enfocado en fomentar el emprendi-
miento social para contribuir a la soberanía alimentaria en regiones vulnerables, 
de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nace este proyecto. 

El fortalecimiento del tejido comunitario es esencial para el desarrollo sosteni-
ble. La cooperativa agrícola funcionará como un punto de encuentro y colabo-
ración, fomentando la solidaridad y el apoyo mutuo entre los miembros de la 
comunidad. Además, la creación de espacios públicos y vías de comunicación 
mejorará la cohesión social y la accesibilidad.

Este proyecto se concibe como un modelo replicable que puede ser adaptado a 
otras comunidades rurales en Guinea Ecuatorial y más allá. La combinación de 
intervenciones arquitectónicas, urbanísticas y sociales ofrece una solución holís-
tica a los desafíos enfrentados por las comunidades rurales, creando un ciclo de 
desarrollo sostenible y equitativo.

web Yotam
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2. Antecedentes

2.1 Contextualización Geográfica

Guinea Ecuatorial, un país ubicado en la costa occidental de África Central, se 
erige	 como	un	 fascinante	mosaico	geográfico	que	 abarca	desde	 las	 costas	del	
Golfo	de	Guinea	hasta	 las	majestuosas	montañas	del	 interior.	Este	 rincón	del	
continente africano no solo se distingue por su rica biodiversidad, sino también 
por	sus	características	geográficas	que	influyen	directamente	en	su	clima	singu-
lar. 

Estratégicamente posicionada en la región ecuatorial, situada entre Camerún al 
norte	y	Gabón	al	sur,	sus	coordenadas	geográficas	(aproximadamente	1°	30’	N	
de	latitud	y	10°	00’	E	de	longitud)	le	confieren	una	posición	única,	con	acceso	
directo al Atlántico. La topografía de Guinea Ecuatorial es diversa, abarcando 
desde las llanuras costeras hasta las densas selvas tropicales y las elevadas mon-
tañas.	La	cordillera	de	la	costa	y	la	meseta	central	contribuyen	a	esta	diversidad	
topográfica.

2.2 Contextualización Socioeconómica.

Guinea Ecuatorial es uno de los mayores productores de petróleo del continente, 
una	riqueza	que	ha	beneficiado	a	una	minoría	de	la	población,	creando	un	mar-
cado contraste entre la extrema riqueza de la capital y las grandes ciudades, y 
la pobreza en las áreas rurales, donde la mayoría de los ecuatoguineanos viven 
dedicados	a	la	agricultura	de	subsistencia.	Estos	pequeños	poblados	carecen	de	
infraestructura	básica	y	servicios,	reflejando	una	profunda	desigualdad	socioe-
conómica. La desigualdad en Guinea Ecuatorial se debe a la dependencia del 
petróleo,	la	corrupción	y	mala	gobernanza,	la	inversión	insuficiente	en	servicios	
públicos, la desigualdad de oportunidades y los desafíos en derechos humanos. 
Aunque el país genera altos ingresos por la exportación de petróleo, estos bene-
ficios	se	concentran	en	una	pequeña	élite,	dejando	a	gran	parte	de	la	población	
en	la	pobreza,	aproximadamente	el	70%.	Transparency	International	clasifica	al	
país entre los más corruptos del mundo. La corrupción generalizada desvía fon-
dos que podrían haberse utilizado para servicios públicos esenciales como edu-
cación, salud e infraestructuras, perpetuando la desigualdad socioeconómica. 

Economía de Subsistencia

Las comunidades rurales producen la mayoría de los alimentos y bienes necesa-
rios para su propio consumo, y el excedente producido se vende o intercambia 
en mercados locales. Este sistema económico es común en áreas rurales y remo-
tas del país, donde la agricultura, la pesca y la caza son las principales activida-
des. Las familias suelen cultivar cultivos básicos como yuca, plátanos, maíz y 
patatas, cacao, café y crían animales domésticos. 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

PAPAYA
PIÑA

CAFÉ MAÍZ

PATATA

CACAHUETE

BANANA

CAÑA DE AZÚCAR
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 Industria Petrolífera

La industria petrolífera de Guinea Ecuatorial es el principal motor económico 
del país, responsable de la mayor parte de su PIB y exportaciones. Desde el des-
cubrimiento	de	importantes	yacimientos	en	la	década	de	1990,	el	sector	ha	atraí-
do	inversiones	extranjeras	significativas.	Sin	embargo,	esta	riqueza	no	ha	sido	
distribuida equitativamente, contribuyendo a una marcada desigualdad entre la 
élite urbana y las comunidades rurales.

Materias Primas

La	 exportación	de	madera	 en	Guinea	Ecuatorial	 representa	una	parte	 signifi-
cativa de su economía, aprovechando sus vastas áreas de selva tropical rica en 
especies madereras. Este sector no sólo genera ingresos vitales, sino que también 
crea empleos locales.
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2.3 Antecedentes Climaticos.

Características climáticas de la región tropical.

Guinea	Ecuatorial	incluye	significativas	características	climáticas,	son	notables	
por su constancia térmica, alta humedad y patrones de precipitación distintivos. 

Estas	condiciones	climáticas	crean	un	entorno	único	que	influye	en	la	ecología,	
la biodiversidad y las formas de vida en estas regiones. A continuación, se explo-
ran algunas de las características climáticas más destacadas de la región tropical:

Temperaturas Constantes:

La región tropical se caracteriza por tener temperaturas relativamente elevadas 
a	lo	largo	del	año.	Las	variaciones	estacionales	son	mínimas,	y	las	temperaturas	
diurnas y nocturnas tienden a mantenerse en un rango constante. Este equilibrio 
térmico crea un clima cálido y estable.

Alta Humedad:

La humedad es una característica distintiva de las regiones tropicales. La cálida 
temperatura facilita la evaporación del agua, saturando el aire con humedad. 
Esta alta humedad relativa contribuye a la formación de selvas tropicales y a 
la presencia de fenómenos climáticos como las lluvias intensas y las tormentas 
tropicales.

Estaciones de Lluvias y Secas:

En muchas áreas tropicales, se observa un patrón de estaciones de lluvias y se-
cas. Durante la estación de lluvias, que puede variar según la ubicación geográ-
fica,	se	experimentan	precipitaciones	abundantes,	contribuyendo	al	crecimiento	
exuberante de la vegetación. La estación seca, por otro lado, se caracteriza por 
menor precipitación y cambios en la vegetación.

Viento, Cambio Rápido en las Condiciones Climáticas:

Aunque los vientos alisios son predominantes, hay variaciones estacionales en 
su	intensidad	y	dirección.	Durante	la	estación	seca,	los	vientos	pueden	intensifi-
carse, mientras que durante la estación lluviosa, pueden experimentar cambios 
en su dirección debido a la dinámica atmosférica asociada con las lluvias.

Diversidad Biológica:

La combinación de altas temperaturas y abundante precipitación en las regiones 
tropicales fomenta una biodiversidad excepcional. Selvas tropicales, arrecifes de 
coral y hábitats acuáticos ricos son comunes en estas áreas, albergando una va-
riedad de especies vegetales y animales únicas.

Estas	características	climáticas,	que	definen	la	región	tropical,	son	fundamenta-
les para comprender el contexto climático en el que se ubica Guinea Ecuatorial. 
Un análisis detallado de estas características contribuye a una comprensión más 
completa de los desafíos y oportunidades asociados con el control climático en 
esta	región	específica.

10 km/h

20 km/h

30 km/h

40 km/h

50 km/h hrs
121+
108
96
84
72
60
48
36
24

<12

January

10 km/h

20 km/h

30 km/h

40 km/h

50 km/h hrs
67+
60
53
46
40
33
26
20
13
<6

February

10 km/h

20 km/h

30 km/h

40 km/h

50 km/h hrs
93+
83
74
65
55
46
37
27
18
<9

March

10 km/h

20 km/h

30 km/h

40 km/h

50 km/h hrs
96+
86
76
67
57
48
38
28
19
<9

April

10 km/h

20 km/h

30 km/h

40 km/h

50 km/h hrs
95+
85
76
66
57
47
38
28
19
<9

May

10 km/h

20 km/h

30 km/h

40 km/h

50 km/h hrs
65+
58
52
45
39
32
26
19
13
<6

June

10 km/h

20 km/h

30 km/h

40 km/h

50 km/h hrs
91+
81
72
63
54
45
36
27
18
<9

July

10 km/h

20 km/h

30 km/h

40 km/h

50 km/h hrs
54+
48
43
37
32
27
21
16
10
<5

August

10 km/h

20 km/h

30 km/h

40 km/h

50 km/h hrs
78+
70
62
54
46
39
31
23
15
<7

September

10 km/h

20 km/h

30 km/h

40 km/h

50 km/h hrs
81+
72
64
56
48
40
32
24
16
<8

October

10 km/h

20 km/h

30 km/h

40 km/h

50 km/h hrs
100+

89
80
69
60
50
40
30
20

<10

November

10 km/h

20 km/h

30 km/h

40 km/h

50 km/h hrs
120+
107
96
83
72
60
48
36
24

<12

December

Prevailing Winds
Wind Frequency (Hrs)
Location: Guinea, - (2.0°, 11.3°)
Date: 1st January - 31st December
Time: 00:00 - 24:00
© Weather Tool



16 17

Consideraciones de Proyecto.

Para Proyectar en la región continental de Guinea Ecuatorial, es esencial tener en 
cuenta	las	consideraciones	climáticas	para	garantizar	un	diseño	arquitectónico	
que busque la temperatura de confort y minimice el riesgo de sobrecalentamien-
to, especialmente en un entorno tropical.

Estudio de la Radiación Solar:

2°00’19.8”N 11°15’42.6”E
 
Ubicandonose en la parcela de proyecto y con todos los datos obtenidos ante-
riormente	(Temperaturas	medias,	Humedad	relativa,	Precipitaciones	y	Viento)	
con ayuda de Ecotect, se obtienen los rangos horarios de temperaturas de sobre-
calentamiento. Que se plasman sobre la Carta Solar, indicando las horas en las 
que hay que tener mayor cuidado con la incidencia del sol, para mantenerse en 
la franja de temperatura de confort. 
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Psychrometric Chart
Location: Guinea, -
Display: Monthly Mean Minimum/Maximum
Barometric Pressure: 101.36 kPa
© Weather Tool

SELECTED DESIGN TECHNIQUES:
1. passive solar heating 
2. thermal mass effects 
3. exposed mass + night-purge ventilation 
4. natural ventilation 
5. direct evaporative cooling 
6. indirect evaporative cooling 

Estudio del Ábaco Psicométrico

El	ábaco	psicométrico	es	una	herramienta	gráfica	utilizada	en	climatología	para	
analizar condiciones climáticas y determinar parámetros como la temperatura, 
humedad relativa y otros factores. En el contexto de Guinea Ecuatorial, un país 
con un clima tropical caracterizado por altas temperaturas y humedad, el abaco 
obtenido con Ecotect, puede evaluar las condiciones de temperatura y humedad 
relativa	a	lo	largo	del	año.	

Esto	te	ayuda	a	diseñar	sistemas	de	ventilación	y	refrigeración	que	se	adapten	
a las condiciones locales, mejorando así el confort térmico en el interior de los 
edificios.	Tambien	permite	identificar	estrategias	para	mitigar	el	calor,	como	la	
implementación de dispositivos de sombreado, sistemas de ventilación natural 
y	la	elección	de	colores	y	materiales	reflectantes.	Como	nos	indica	el	siguiente	
esquema	en	nuestro	proyecto	las	técnica	de	diseño	para	el	control	del	clima	más	
optima es la ventilación natural. 
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2.4 Evolución de la idea. 

Concepto inicial.

La	idea	de	este	proyecto	nace	del	concepto	de	“Abbá”,	que	en	castellano	significa	
“casa común”. La casa común es un espacio pensado para promover la reunión, 
la	comunidad	(vecinos	del	pueblo),	donde	se	tratan	temas	culturales,	religiosos,	
sociales y formativos. Es un lugar de encuentro donde la unión y colaboración 
de vecinos cobra protagonismo.

En las áreas rurales de Guinea Ecuatorial, la mayoría de los habitantes dependen 
de la agricultura de subsistencia y enfrentan una marcada falta de infraestruc-
tura básica y servicios. A través de Yotam, y escuchando la visión local de este 
problema,	se	identificó	la	necesidad	de	crear	un	centro	polivalente	y	accesible,	
que no solo mejorase la calidad de vida mediante la provisión de equipamientos 
esenciales, sino que también ofreciera oportunidades económicas sostenibles. 

Así comienza a desarrollarse la idea de un centro comunitario integral que res-
ponda a las necesidades de la población rural. Este centro no solo ofrecería equi-
pamientos esenciales como un mercado, una escuela y zonas de reunión, sino 
que también serviría como un motor económico que garantizase la viabilidad y 
el éxito a largo plazo del proyecto. 

La falta de un motor económico ha sido uno de los principales obstáculos para 
el desarrollo sostenible en estas comunidades. Este proyecto es diferenciador 
mediante la integración de un componente económico sólido y sostenible: 

Una escuela y cooperativa agrícola enfocada en el cultivo de café ecológico.

Esta cooperativa agrícola está orientada a la exportación. El café de las zonas 
tropicales es uno de los más cotizados en el mercado internacional. Además de 
su calidad, suele ser sostenible porque crece en la sombra y no requiere una 
destrucción de los bosques. Con sede en el distrito urbano de Ongoma Eseng, y 
cubriendo las aldeas Esón Eseng, Bitet Eseng, Ntoho Eseng, Eves Eseng, Moko-
mo	Eseng,	Ndumu	Eseng,	se	trabajaría	en	un	área	de	100	hectáreas.
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3. Descripción del proyecto

3.1 Escuela y cooperativa de café

Objetivos del Proyecto

Mejorar la Producción y Calidad del Café

Incrementar la producción de café ecológico mediante la implementación de téc-
nicas agrícolas avanzadas y sostenibles. Garantizar que el café producido cum-
pla con los estándares de calidad necesarios para acceder a mercados premium, 
tanto nacionales como internacionales.

Fomentar la Sostenibilidad Ambiental

Promover prácticas agrícolas que preserven el medio ambiente, como el uso de 
abonos orgánicos, técnicas de conservación del suelo y la implementación de 
sistemas	de	 riego	 eficientes.	Garantizar	 la	 sostenibilidad	 a	 largo	plazo	de	 los	
recursos naturales de la región.

Fortalecer la Economía Local

Aumentar los ingresos de los agricultores locales a través de la venta de café de 
alta calidad a precios competitivos. Fomentar la creación de empleo y la autosu-
ficiencia	económica	en	las	comunidades	rurales.

Desarrollar Infraestructuras Comunitarias

Construir instalaciones necesarias para el procesamiento y almacenamiento del 
café, centros de formación para los agricultores y espacios comunitarios que pro-
muevan la cohesión social y el desarrollo comunitario.

Garantizar el Acceso a Servicios Básicos

Implementar sistemas de abastecimiento de agua potable y electricidad soste-
nible. Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región proporcionando 
acceso a servicios básicos esenciales.

Capacitar y Empoderar a los Agricultores

Ofrecer programas de formación en técnicas agrícolas avanzadas, gestión em-
presarial y sostenibilidad. Empoderar a los agricultores con las habilidades y 

conocimientos necesarios para mejorar sus prácticas y aumentar su competitivi-
dad en el mercado.

Destinatarios del Proyecto

Agricultores Locales

Los	principales	beneficiarios	del	proyecto	son	los	agricultores	 locales,	quienes	
recibirán formación y apoyo para mejorar sus técnicas de cultivo y procesamien-
to del café. El proyecto busca empoderarlos y proporcionarles las herramientas 
necesarias para incrementar su productividad y sus ingresos.

Comunidades Rurales

Las	comunidades	rurales	en	general	se	beneficiarán	de	las	infraestructuras	co-
munitarias, servicios básicos mejorados y las oportunidades de empleo genera-
das por el proyecto. Se promoverá la cohesión social y el desarrollo comunitario.

Jóvenes y Nuevos Agricultores

Jóvenes y personas interesadas en la agricultura recibirán capacitación especia-
lizada, lo que les permitirá ingresar al sector agrícola con un enfoque sostenible 
y rentable. Esto contribuirá a la renovación generacional y a la sostenibilidad a 
largo plazo de la agricultura en la región.

Mercados Nacionales e Internacionales

Los consumidores de café tanto en Guinea Ecuatorial como en mercados inter-
nacionales,	que	buscan	productos	ecológicos	y	de	alta	calidad,	se	beneficiarán	
del café producido por la cooperativa. Esto también posicionará a Guinea Ecua-
torial como un productor competitivo en el mercado global de café ecológico.

Organismos y ONGs

Organizaciones que promueven la sostenibilidad y el desarrollo rural encon-
trarán en este proyecto una plataforma para colaborar y apoyar iniciativas que 
buscan un impacto positivo en las comunidades rurales y el medio ambiente.
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¿Por qué una cooperativa?

La implementación de una cooperativa agrícola puede tener un impacto signi-
ficativo	a	nivel	socioeconómico	y	medioambiental,	promoviendo	el	desarrollo	
sostenible y mejorando la calidad de vida en las comunidades rurales.

Fomento de la Economía Local

Las	cooperativas	agrícolas	tienen	la	capacidad	de	redistribuir	los	beneficios	de	la	
agricultura de manera más equitativa entre los miembros de la comunidad. Este 
modelo	económico	promueve	la	autosuficiencia	y	 la	sostenibilidad	económica	
local,	reduciendo	la	dependencia	de	importaciones	y	la	vulnerabilidad	a	las	fluc-
tuaciones del mercado global. Al permitir que los agricultores locales controlen 
y gestionen sus productos y recursos, se fortalece la economía regional y se in-
centiva el desarrollo económico inclusivo.

Desarrollo Comunitario

Las cooperativas agrícolas fortalecen los lazos comunitarios y fomentan la co-
laboración entre los agricultores, lo que puede conducir a una mayor cohesión 
social y solidaridad. Estas estructuras organizativas facilitan la implementación 
de proyectos comunitarios, como la construcción de infraestructuras básicas y 
servicios esenciales, mejorando así la calidad de vida en las zonas rurales. La 
cooperación en la gestión de recursos y la toma de decisiones crea un sentido de 
pertenencia y responsabilidad compartida, crucial para el desarrollo sostenible 
de la comunidad.

Empoderamiento de los Agricultores

Uno	de	 los	 beneficios	más	 significativos	 de	 las	 cooperativas	 es	 el	 empodera-
miento	de	los	pequeños	agricultores.	Estas	organizaciones	les	proporcionan	una	
plataforma para obtener mejores precios por sus productos a través de la venta 
conjunta y la negociación en bloque. Además, las cooperativas ofrecen acceso a 
recursos y formación, mejorando las habilidades y conocimientos de los agricul-
tores sobre técnicas agrícolas sostenibles y gestión empresarial. 

Cooperativa

Agrupación de pequeños agricultores

Cultivo de Café y Hortalizas para el consumo

UNIÓN = MAYOR BENEFICIOS

Generación de Empleo

El sector agrícola tiene el potencial de crear empleo en áreas rurales donde las 
oportunidades laborales son limitadas. Las cooperativas agrícolas pueden im-
pulsar la creación de empleos directos e indirectos, reduciendo la pobreza y ele-
vando los estándares de vida en estas comunidades. Según el Banco Mundial, 
el fortalecimiento del sector agrícola es clave para el desarrollo económico en 
regiones con alta dependencia de la agricultura. Al generar empleo, se facilita la 
movilidad social y se disminuye la presión migratoria hacia las ciudades.

Soberanía Alimentaria

La producción agrícola local es fundamental para mejorar la seguridad alimen-
taria de Guinea Ecuatorial. Actualmente, el país importa una gran cantidad de 
sus alimentos, lo cual no solo es costoso, sino también inseguro en tiempos de 
crisis globales. Las cooperativas agrícolas pueden reducir esta dependencia de 
las importaciones al aumentar la producción local de alimentos. Esto no solo 
garantiza un suministro alimentario más seguro y accesible, sino que también 
fortalece la resiliencia de la comunidad frente a posibles crisis económicas y am-
bientales.
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¿Por qué de café?

La decisión de cultivar café ecológico en Guinea Ecuatorial está respaldada por 
varios factores estratégicos que subrayan su potencial de exportación, el precio 
en el mercado internacional, el consumo global y la rentabilidad asociada con la 
producción	de	café.	Esta	iniciativa	no	solo	beneficia	económicamente	a	los	pro-
ductores locales, sino que también se alinea con prácticas agrícolas sostenibles 
que son cada vez más valoradas a nivel global.

Demanda en Crecimiento

La	demanda	global	de	café	ecológico	ha	experimentado	un	aumento	significa-
tivo, impulsada por una creciente conciencia entre los consumidores sobre la 
sostenibilidad	y	los	beneficios	para	la	salud	de	los	productos	orgánicos.	En	par-
ticular, los mercados de Europa y América del Norte muestran una fuerte prefe-
rencia por el café bio, lo que crea una oportunidad lucrativa para los productores 
de café ecológico en Guinea Ecuatorial.

Precio y Rentabilidad

El café ecológico generalmente se vende a un precio más alto en comparación 
con el café convencional. En los mercados internacionales, el café orgánico pue-
de	tener	un	sobreprecio	de	20-30%.	Esta	prima	de	precio	puede	traducirse	en	
mayores ingresos para los productores, mejorando la rentabilidad de las explo-
taciones	agrícolas.	La	producción	de	café	ecológico	no	solo	ofrece	beneficios	eco-
nómicos directos, sino que también puede atraer un segmento de consumidores 
dispuestos a pagar más por productos que cumplan con estándares de sosteni-
bilidad.

Condiciones Climáticas Favorables

Guinea Ecuatorial posee un clima tropical ideal para el cultivo de café. Las con-
diciones naturales del país permiten el crecimiento de café de alta calidad. Estas 
condiciones climáticas favorables, junto con la adopción de prácticas agrícolas 
sostenibles, pueden posicionar a Guinea Ecuatorial como un productor compe-
titivo en el mercado de café ecológico.s de organismos internacionales y ONGs 
que promueven la agricultura sostenible.

La decisión está bien fundamentada en una combinación de factores económi-
cos, ambientales y de mercado. Esta iniciativa tiene el potencial de transformar 
la economía local, mejorar la vida de los agricultores y contribuir a la sostenibi-
lidad ambiental.



28 29

3.2 Emplazamiento.

Emplazamiento Estratégico

La provincia de Kié-Ntem en Guinea Ecuatorial, con su vasta riqueza natural y 
un tejido agrícola prometedor, se encuentra ante una oportunidad única para 
el cambio. Este proyecto, titulado “Impulsando el  Desarrollo Sostenible de Guinea 
Ecuatorial. Escuela y Cooperativa de Café,” surge como una respuesta a los desafíos 
de desarrollo que enfrenta esta región y su población. Se emplaza en una región 
rural caracterizada por su topografía ondulada y clima tropical húmedo. El sitio 
seleccionado está estratégicamente ubicado cerca de las principales zonas pro-
ductoras de café, facilitando el acceso de los agricultores locales.

Un	lugar	de	flujo	entre	varios	poblados	rurales	es	una	decisión	clave	que	no	solo	
mejora el acceso a servicios esenciales, como la educación, sino que también crea 
una nueva centralidad, favoreciendo la unión y cooperación de los poblados 
de	la	zona.		Todo	esto	impulsado	el	desarrollo	sostenible	y	la	autonomía	de	los	
poblados de Ebibeyín. 

ACCESO MEJORADO

Al	ubicar	el	proyecto	en	un	lugar	de	flujo	entre	varios	poblados	rurales,	se	me-
jora	significativamente	el	acceso	de	las	comunidades	circundantes	a	las	mejoras	
propuestas.	Esto	garantiza	que	un	mayor	número	de	personas	pueda	beneficiar-
se	de	las	instalaciones	y	servicios	planificados.

CREACIÓN	DE	UNA	CENTRALIDAD

La elección de esta ubicación crea una nueva centralidad que puede servir como 
punto de referencia y reunión para comunidades dispersas. Esto promueve la 
cohesión y el sentido de comunidad, lo que es crucial para el desarrollo soste-
nible.

FACILITACIÓN	DEL	ACCESO	A	LA	EDUCACIÓN	

La construcción de una escuela en esta ubicación estratégica permite que los 
niños	de	múltiples	poblados	rurales	accedan	a	la	educación	de	manera	más	con-
veniente. Esto contribuye a reducir las tasas de abandono escolar y fomenta un 
futuro más brillante para la próxima generación.
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EBIBEYÍN
Capital de la provincia de Kie-Ntem.

Ciudad comercial y centralidad de la que dependen
todas las comunidades rurales de la provincia.

Situada cerca de la frontera con Gabón y Camerún,
Ebibeyin actúa como un importante punto de
enlace y comercio en la región. La ciudad es

conocida por su diversidad cultural y su papel
como centro administrativo y comercial en la

provincia.

Escuela

Escuela

RÍO
 BOLO

ARROYO ESENG

ONGOMA ESENG

BITET ESENG

OTUNGA NSOMONTOHO ESENG

EVES ESENG

Los flujos cotidianos de población se realizan entorno a los caminos y
poblados, creándose núcleos de encuentro en los cruces de caminos,
punto de encuentro para el comercio o el intercambio de productos
esenciales.

RÍO
 BOLO

ARROYO ESENG

ONGOMA ESENG

BITET ESENG

OTUNGA NSOMO

NTOHO ESENG

EVES ESENG

Punto acceso agua subterránea para consumo

Punto acceso agua  para consumo

Los agricultores usan los arroyos cercanos para regar sus cultivos. El
agua se canaliza o se lleva manualmente a los campos. La calidad de
esta agua no es apta para el consumo, excepcionalmente en épocas de
grandes lluvias.

OPTIMIZACIÓN	DE	RECURSOS

Al centralizar instalaciones como una escuela en una ubicación compartida, se 
optimizan	los	recursos	y	se	maximiza	su	eficiencia.	Esto	puede	resultar	en	una	
gestión	más	eficaz	de	los	recursos	disponibles.
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Descripción y Estado Actual de la Parcela

El	área	geográfica	incluida	en	el	plan	especial	abarca	18.117m2	y	está	ubicada	
en las proximidades de dos caminos rurales en el Municipio de Ebibeyin. La 
parcela está rodeada por dos caminos rurales que delimitan su perímetro. Por 
un lado, el camino rural de acceso principal bordea la parcela de norte a oeste, 
conectando con el Distrito Urbano de Ongoma Eseng. Por otro lado, un camino 
rural de carácter secundario marca el límite sur de la parcela y conduce hasta el 
poblado de Bitet Eseng.

Actualmente,	la	parcela	se	encuentra	clasificada	con	un	uso	predominante	agrí-
cola. Esta zona se caracteriza por su topografía accidentada, situándose en la 
ladera	norte	de	una	pequeña	montaña,	con	una	pendiente	descendente	de	sur	
a norte. La parte de mayor cota se encuentra en el camino de acceso secundario 
hacia Bitet Eseng, mientras que la zona más baja está en el extremo norte de la 
parcela.	La	pendiente	media	del	terreno	es	del	20%.	En	cuanto	a	la	vegetación,	
la zona se encuentra en una región de selva tropical frondosa, con claros ocasio-
nados por actividades agrícolas locales. Esta vegetación exuberante proporciona 
un entorno propicio para el desarrollo de actividades agrícolas, aprovechando el 
clima y los recursos naturales disponibles en la zona.

3.2 Necesidades del Lugar

La región presenta diversas necesidades que este proyecto busca abordar, con 
el	fin	de	mejorar	tanto	la	producción	agrícola	como	la	calidad	de	vida	de	la	
comunidad local.

Falta de Equipamientos

Infraestructura de Procesamiento:

Actualmente, los agricultores locales carecen de instalaciones adecuadas para 
el procesamiento del café. Esta carencia limita su capacidad de agregar valor 
a su producto, afectando negativamente su competitividad en el mercado. La 
construcción de una infraestructura de procesamiento permitirá mejorar la 
calidad del café, incrementando su valor y facilitando su comercialización en 
mercados nacionales e internacionales.

Áreas de Capacitación:

No existen centros de formación donde los agricultores puedan aprender técni-
cas avanzadas de cultivo y procesamiento del café. La implementación de áreas 
de capacitación dentro de la cooperativa será crucial para la transferencia de 
conocimientos	y	la	adopción	de	prácticas	agrícolas	sostenibles	y	eficientes.	Esto	
contribuirá a aumentar la productividad y la calidad del café producido.

Espacios Comunitarios:

La falta de instalaciones comunitarias limita las oportunidades para la cohesión 
social y el desarrollo comunitario. La creación de espacios comunitarios dentro 
del proyecto permitirá a los agricultores reunirse, intercambiar experiencias y 
fortalecer los lazos comunitarios. Estos espacios también podrán ser utilizados 
para actividades educativas y recreativas, promoviendo el bienestar social.
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Servicios de Abastecimiento de Agua y Luz

Abastecimiento de Agua:

La	región	carece	de	un	sistema	confiable	de	suministro	de	agua	potable,	lo	que	
afecta tanto a las operaciones agrícolas como a la vida diaria de los habitantes. 
La implementación de un sistema de captación y almacenamiento de agua de 
lluvia, junto con la construcción de pozos y sistemas de distribución, garantiza-
rá un suministro constante y seguro de agua para las actividades agrícolas y el 
consumo doméstico.

Electricidad:

La falta de acceso a una fuente de energía estable y sostenible limita las activida-
des productivas y el bienestar general de la comunidad. La instalación de pane-
les solares y otras fuentes de energía renovable permitirá proporcionar electri-
cidad	de	manera	confiable,	reduciendo	la	dependencia	de	fuentes	de	energía	no	
sostenibles y mejorando la calidad de vida de los residentes.

En resumen, el proyecto de la cooperativa de café en Guinea Ecuatorial se en-
frenta a importantes desafíos en términos de infraestructura y servicios básicos. 
Abordar estas necesidades no solo mejorará la producción y el procesamiento 
del café, sino que también contribuirá al desarrollo socioeconómico y al bienes-
tar de la comunidad local.
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IMPULSANDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE
EN GUINEA ECUATORIAL.

ESCUELA Y COOPERATIVA DE CAFÉ
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Flujos Actividades Hídricas

Flujos Actividades Agrícolas

Flujos Actividades Comerciales

GANADERÍA

 Las cerezas se organizan en lotes para su posterior
procesamiento, asegurando que cada lote se pueda

rastrear hasta su origen y fecha de cosecha. Se planifica
el orden y el momento del procesamiento para

optimizar los recursos y asegurar un flujo continuo de
trabajo

AGRICULTURA

La agricultura es la principal actividad económica en
las áreas rurales, es fundamental para la subsistencia

de muchas comunidades.  La combinación de cultivos
alimentarios y comerciales,  proporciona alimentos e

ingresos para las comunidades rurales.

PEQUEÑO COMERCIO

Pequeños mercados locales y el comercio informal son
comunes en las áreas rurales. La compra-venta de

productos agrícolas, ganaderos y artesanales es una
actividad diaria para muchas familias.

ARTESANÍA

La producción artesanal es una actividad económica y
cultural importante. La elaboración de cestas y otros

productos de fibras naturales o la creación de
esculturas y utensilios de madera.

EXPLOTACIÓN FORESTAL

La industria maderera en el país, el procesamiento de
la madera en aserraderos, y la exportación de

productos de madera. Este sector juega un papel
importante en la economía local, proporcionando
empleo y generando ingresos por exportaciones.

ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

ACTIVIDADES
HIDROGRÁFICAS

OBTENCIÓN Y TRANSPORTE

En Guinea Ecuatorial, el acceso a fuentes de agua
potable es crucial para el bienestar de la población,
especialmente en áreas rurales. Las dos principales

fuentes de agua en estas regiones son los pozos
subterráneos y los ríos.

USO  DOMÉSTICO

El agua se utiliza diariamente para necesidades
domésticas esenciales como cocinar y lavar. Estos usos
del agua son vitales para la salud y el bienestar de las

familias, y la disponibilidad y calidad del agua
impactan directamente en la calidad de vida de la

población.

LAVADO DE ROPA

De igual manera por la falta de servicios básicos el
lavado de ropa se hace mediante el agua recogida para

este fin o en el río.

CULTIVAR Y REGAR

El uso eficiente del agua para el cultivo y el riego es
crucial para mantener la productividad agrícola y

asegurar el suministro de alimentos. Sin embargo, el
acceso y la gestión del agua presentan desafíos

significativos debido a la infraestructura limitada y las
prácticas agrícolas tradicionales.

ASEO PERSONAL

La falta de una red de saneamiento y abastecimiento de
agua adecuada obliga a las comunidades a recurrir a
fuentes naturales, como ríos, para sus necesidades de
aseo personal. Esta práctica es común debido a la falta

de infraestructura básica.
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3.4 Programa

El programa del proyecto incluye una infraestructura integral que abarca insta-
laciones de procesamiento de café, áreas educativas y de capacitación, plantacio-
nes de café y huertos de prácticas, y espacios comunitarios. La infraestructura de 
procesamiento permite a los agricultores agregar valor a su producto, mientras 
que las áreas educativas y de capacitación proporcionan conocimientos avanza-
dos en técnicas agrícolas. Los espacios comunitarios fomentan la cohesión social 
y el desarrollo comunitario.

A. Zona de Procesamiento del Café

Planta de Procesamiento: Instalaciones para el despulpado, fermentación, lavado 
y secado del café. Se ubicará en un punto intermedio de la ladera para facilitar 
el acceso tanto desde las plantaciones como desde los almacenes.

Almacenes: Espacios para el almacenamiento del café en cereza, pergamino y 
verde. Estos almacenes estarán conectados a la planta de procesamiento me-
diante	caminos	internos	para	asegurar	un	flujo	eficiente	de	los	productos.

B. Área Educativa y de Capacitación

Aulas y Talleres: Espacios destinados a la formación teórica y práctica de los 
agricultores y estudiantes. Las aulas se situarán cerca de los huertos de prácti-
cas para facilitar la transición entre la teoría y la práctica.

Centro de Investigación: Un espacio dedicado a la investigación agrícola, donde 
se desarrollarán estudios sobre técnicas sostenibles y mejoras en la producción 
de café.

C. Zona de Cultivo y Huertos de Prácticas

Plantaciones de Café: Terrenos	dedicados	al	cultivo	de	café,	utilizando	técnicas	
sostenibles. Se situarán en las terrazas de la ladera, aprovechando la pendiente 
para el manejo de aguas y la exposición solar.

Huertos Educativos:	Pequeñas	parcelas	donde	los	estudiantes	pueden	practicar	
y aplicar las técnicas aprendidas. Estos huertos estarán intercalados entre las 
aulas y los caminos principales para facilitar el acceso.

D. Espacios Comunitarios y de Servicios

Áreas de Reunión: Espacios abiertos y semi-abiertos destinados a reuniones 
comunitarias, eventos y actividades sociales.

Instalaciones de Abastecimiento: Sistemas de suministro de agua potable y electri-
cidad, incluyendo fuentes de energía renovable como paneles solares y siste-
mas de recolección de agua de lluvia.
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Integración en la Ladera de la Montaña

A. Aprovechamiento de la Topografía 

El	diseño	del	proyecto	aprovecha	la	pendiente	de	la	ladera	para	crear	terrazas	
agrícolas, minimizando la erosión y facilitando el manejo del agua. Los caminos 
y senderos seguirán las curvas de nivel, integrándose de manera natural en el 
paisaje y facilitando el acceso a todas las áreas del complejo.

B. Creación de Recorridos Internos

Caminos Principales: Vías amplias y accesibles que conectan las principales áreas 
funcionales del complejo, como la planta de procesamiento, las aulas y los alma-
cenes.

Senderos Secundarios: Pequeños	senderos	que	conectan	las	zonas	de	cultivo,	los	
huertos de prácticas y las áreas comunitarias. Estos senderos permitirán el fácil 
tránsito de personas y el transporte de productos agrícolas.

C. Espacios Intermedios de Flujos

Plazas y Patios: Espacios abiertos situados en puntos estratégicos donde se cru-
zan los caminos principales. Estas áreas servirán como puntos de encuentro y 
descanso, fomentando la interacción social.

Terrazas y Miradores: Espacios de descanso y contemplación con vistas panorámi-
cas	de	las	plantaciones	y	el	paisaje	circundante.	Estos	espacios	estarán	diseñados	
para integrarse visual y funcionalmente en el entorno natural.

Áreas de Descanso y Refugio:	Pequeños	refugios	y	áreas	sombreadas	distribuidas	
a lo largo de los caminos y senderos, ofreciendo lugares para descansar y prote-
gerse del sol y la lluvia.

Flujo de Procesos y Personas

A. Procesos del Café

Desde la Recolección hasta el Procesamiento: El café recolectado en las plantaciones 
será transportado a la planta de procesamiento a través de los caminos principa-
les y senderos. Una vez procesado, será almacenado en los almacenes antes de 
su distribución.

Distribución: El café procesado será transportado desde los almacenes a los mer-
cados locales e internacionales, utilizando las vías de acceso principales.

B. Flujo de Estudiantes y Cooperativistas

Acceso a Aulas y Talleres: Los estudiantes y cooperativistas tendrán fácil acceso a 
las aulas y talleres desde las viviendas y las áreas comunitarias. Los senderos y 
caminos	están	diseñados	para	facilitar	el	tránsito	diario.

Participación en Prácticas Agrícolas: Los huertos educativos y las plantaciones es-
tarán	intercalados	con	las	aulas,	permitiendo	una	transición	fluida	entre	las	acti-
vidades teóricas y prácticas.

C. Vida Cotidiana del Complejo

Interacción Social y Comunitaria: Los espacios intermedios como plazas, patios y 
áreas de reunión fomentarán la interacción social y la cohesión comunitaria. Los 
eventos y actividades comunitarias tendrán lugar en estas áreas, fortaleciendo 
los lazos entre los miembros de la cooperativa.

Integración de Servicios Básicos: El acceso a agua potable y electricidad sostenible 
será	garantizado	mediante	sistemas	eficientes	y	ecológicos,	asegurando	una	alta	
calidad de vida para todos los habitantes del complejo.

En	resumen,	el	proyecto	de	la	cooperativa	agrícola	en	la	ladera	de	la	montaña	
está	diseñado	para	integrar	de	manera	armoniosa	las	necesidades	funcionales	de	
la producción de café, la educación agrícola y la vida comunitaria, creando un 
entorno sostenible y cohesionado que fomente el desarrollo rural y la sostenibi-
lidad ambiental en Guinea Ecuatorial.
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3.5 Estrategias

El	diseño	se	fundamenta	en	una	serie	de	estrategias	arquitectónicas	y	urbanísti-
cas que buscan optimizar la funcionalidad, la sostenibilidad y la integración con 
el entorno. Estas estrategias no solo se enfocan en aspectos estéticos y construc-
tivos, sino también en la creación de espacios que fomenten la cohesión social y 
la participación comunitaria.

1. Integración con el Entorno Natural

Adaptación a la Topografía: 
Aprovechar la topografía ondulada del terreno para minimizar el impacto am-
biental y optimizar el uso del espacio.

Diseñar	terrazas	y	niveles	escalonados	que	se	adapten	al	paisaje	natural,	creando	
una conexión visual y funcional con el entorno.

Uso de Materiales Locales: 
Emplear materiales de construcción locales como la madera, la piedra y el bam-
bú,	que	no	solo	reducen	la	huella	de	carbono,	sino	que	también	reflejan	la	iden-
tidad cultural de la región.

Integrar técnicas de construcción tradicionales adaptadas a las condiciones cli-
máticas	y	topográficas	del	sitio.

2. Sostenibilidad y Eficiencia Energética

Captación y Uso de Recursos Naturales: 
Implementar sistemas de captación de agua de lluvia para el abastecimiento de 
agua potable y el riego de los huertos.
Instalar paneles solares y otras tecnologías de energía renovable para proporcio-
nar electricidad al centro, reduciendo la dependencia de fuentes no sostenibles.

Diseño Pasivo: 
Orientar	los	edificios	para	maximizar	la	entrada	de	luz	natural	y	la	ventilación	
cruzada,	reduciendo	la	necesidad	de	iluminación	artificial	y	sistemas	de	clima-
tización.

Utilizar techos verdes y fachadas vegetadas que mejoren el aislamiento térmico 
y se integren visualmente con el entorno natural.
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3. Espacios Multifuncionales y Flexibles

Zonas de Reunión y Actividad:

Crear espacios multifuncionales que puedan ser utilizados para reuniones co-
munitarias, eventos culturales y actividades educativas, fomentando la cohesión 
social y el intercambio de conocimientos.

Diseñar	áreas	al	aire	 libre	y	semi-cubiertas	que	permitan	 la	realización	de	ac-
tividades en diferentes condiciones climáticas, aumentando la versatilidad del 
centro.

Aulas y Talleres:

Incorporar aulas y talleres que faciliten la formación en técnicas agrícolas, pro-
cesamiento de café y gestión empresarial, proporcionando un entorno adecuado 
para el aprendizaje práctico y teórico.

Diseñar	estos	espacios	de	manera	flexible	para	adaptarse	a	diferentes	tamaños	
de grupos y tipos de actividades.

4. Flujo y Circulación

Recorridos Internos:

Diseñar	recorridos	internos	que	conecten	de	manera	eficiente	las	diferentes	áreas	
del centro, facilitando el movimiento de personas y el acceso a los servicios.

Crear espacios intermedios de encuentro y descanso a lo largo de estos recorri-
dos, que sirvan como puntos de interacción social y relajación.

Integración de Procesos Productivos:

Ubicar las instalaciones de procesamiento de café cerca de las áreas de cultivo y 
capacitación, optimizando la logística y facilitando el aprendizaje práctico.

Diseñar	huertos	y	áreas	de	cultivo	integrados	con	los	espacios	educativos	y	co-
munitarios,	creando	un	entorno	cohesivo	donde	los	flujos	de	trabajo	y	aprendi-
zaje se entrelacen naturalmente.

5. Fomento de la Cohesión Social y el Bienestar Comunitario

Espacios Comunitarios:

Desarrollar áreas de reunión y recreación que promuevan la interacción social 
y el sentido de comunidad, como plazas, parques y áreas de juegos infantiles.

Incorporar	elementos	de	diseño	que	reflejen	la	cultura	y	las	tradiciones	locales,	
fortaleciendo la identidad comunitaria y el orgullo local.

Accesibilidad y Inclusión:

Asegurar que todos los espacios del centro sean accesibles para personas con 
discapacidad, promoviendo la inclusión y la equidad.

Diseñar	senderos	y	rampas	que	faciliten	el	acceso	a	todas	las	áreas	del	centro,	
asegurando que todos los miembros de la comunidad puedan participar plena-
mente en las actividades.

Las	estrategias	de	diseño	del	centro	comunitario	integral	en	Guinea	Ecuatorial	
se centran en la creación de un espacio que no solo satisfaga las necesidades 
funcionales de la comunidad, sino que también promueva la sostenibilidad, la 
cohesión social y el respeto por el entorno natural. A través de la integración 
cuidadosa	de	materiales	locales,	prácticas	sostenibles	y	un	diseño	centrado	en	
las personas, este proyecto tiene el potencial de convertirse en un modelo de 
desarrollo comunitario y resiliencia ambiental
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Estrategias Bioclimaticas

Las estrategias bioclimáticas adoptadas en el proyecto incluyen la 
orientación	óptima	de	los	edificios	para	maximizar	la	captación	so-
lar en invierno y minimizarla en verano, junto con la protección so-
lar proporcionada por aleros de cubierta y vegetación circundante. 
Se emplea ventilación cruzada para facilitar el intercambio de aire 
fresco y se integran espacios ajardinados interiores para mejorar la 
calidad del aire y el confort térmico. Además, se utiliza la inercia 
térmica de materiales como los muros de barro para regular la tem-
peratura	interior	y	se	aprovecha	el	agua	filtrada	desde	la	cubierta	
para mantener el ambiente fresco y reducir la sensación de calor.
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Estrategias vernáculas adaptadas al clima tropical.

En	 climas	 cálidos	y	húmedos,	 la	 elevada	humedad	dificulta	 la	 llegada	de	 ra-
diación	solar	a	la	Tierra,	generando	irradiaciones	superficiales	menores	que	en	
climas más secos. La falta de nitidez atmosférica, causada por la nubosidad y la 
humedad, también obstaculiza el enfriamiento nocturno de la tierra, resultando 
en una escasa oscilación de temperaturas entre el día y la noche. 

Aunque las temperaturas no alcanzan niveles extremos, siguen siendo altas sin 
alivio nocturno. En algunas localidades, la temperatura diurna se mantiene en el 
rango del bienestar, pero en otras permanece constantemente por encima de lo 
deseable. En este último caso, se requieren espacios sombreados y muy ventila-
dos para reducir la sensación térmica. Además del sobrecalentamiento interior, 
algo menor que en climas cálidos y secos, se suma la sobrehumectación. Para 
evitarla, es necesario recurrir a una ventilación muy intensa.
La arquitectura vernácula en estas zonas se basan en tres estrategias básicas:

-Protección de la Radicación.
 
La radiación solar se categoriza en tres tipos distintos: radiación directa, radia-
ción	difusa	y	radiación	reflejada.	La	radiación	solar	directa	no	es	absorbida	ni	
reflejada	por	la	atmósfera	u	otros	elementos.	En	cambio,	la	radiación	solar	refle-
jada	proviene	de	la	reflexión	de	la	superficie	terrestre.	Por	último,	la	radiación	
difusa solar se recibe de la atmósfera debido a la dispersión de parte de la radia-
ción del sol en la misma.
Los elementos de protección solar son esenciales en Guinea Ecuatorial, especial-
mente	en	áreas	vidriadas,	con	el	fin	de	prevenir	el	efecto	invernadero.	Las	pare-
des exteriores también juegan un papel crucial en el intercambio de calor, por lo 
que, siempre que sea posible, se recomienda protegerlas mediante la extensión 
de cubiertas, el uso de mecanismos móviles o la incorporación de vegetación en 
sus proximidades.

Elementos de protección Solar.

Estos ejemplos de dispositivos se emplean para reducir la ganancias internas 
solares, para combatir el sobrecalentamiento y la busqueda de temperatura 
de	confort	en	el	interior	del	edificio.		Tambien	se	puede	recurir	a	la	vegetación	
como elemento de protección frete a la radiación.
-Orientación.
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La	orientación	de	un	edificio	desempeña	un	papel	crucial	en	la	cantidad	de	ra-
diación solar que incide en sus fachadas. En el caso de Ebibeyin, el objetivo no 
es captar la energía solar, sino más bien protegerse de ella. La orientación más 
efectiva	para	minimizar	las	ganancias	solares	(calor)	es	paralela	al	eje	de	Nacien-
te	-	Puesta	(Este	-	Oeste).	Esto	implica	que	las	fachadas	deben	tener	menos	áreas	
perpendiculares al eje naciente - puesta, mientras que las fachadas más extensas 
deben ser paralelas a dicho eje. Al bloquear la radiación directa del sol con un 
ángulo	más	bajo	(B)	y	sombrear	las	fachadas	norte	y/o	sur	(donde	la	altura	del	
sol	con	el	ángulo	A	es	mayor	que	B),	se	puede	aprovechar	la	iluminación	natural.

En situaciones en las que la orientación no es óptima para evitar las ganancias 
solares directas, se pueden emplear otras estrategias. Como hemos visto antes 
el uso de lamas verticales u horizontales para proporcionar sombra, la imple-
mentación	de	diferentes	tipos	de	protección	solar	y	ajustes	en	el	tamaño	de	las	
ventanas.

Como	se	mencionó	anteriormente,	la	orientación	“óptima”	para	un	edificio	rec-
tangular en Ebibeyin sería paralela al eje Oeste - Este, especialmente enfocán-
dose en la protección solar. Sin embargo, esta orientación solo aborda la pre-
ocupación por la exposición al sol, dejando pendiente el desafío de lograr una 
ventilación natural efectiva. 

Dado que los vientos predominantes en Ebibeyin son del SurOeste- NorEste, se 
sugiere	que	una	disposición	eficaz	para	la	ventilación	sería	tener	la	fachada	más	
larga orientada de manera perpendicular a la dirección de los vientos. Aunque 
esto resuelve la ventilación, reintroduce la exposición de la fachada al sol, plan-
teando	un	equilibrio	que	debe	abordarse	cuidadosamente	en	el	diseño	arquitec-
tónico. La solución fue encontrar un punto medio, que Vasco Vieira da Costa
lo	definió	como	“Solución	compromiso”

Orientación	sugerida	por	Ecotect	como	la	mas	favorable	para	disponer	el	edifi-
cio.	Teniendo	en	cuenta	factores	de	soleamiento	y	vientos.	

-Ventilación.

La	ventilación	desempeña	un	papel	crucial	en	la	disipación	del	calor	y	la	reduc-
ción de la humedad mediante el movimiento del aire en los espacios interiores. 
Es	por	ello	que	los	edificios	incorporan	aberturas	significativas,	y	su	disposición	
característica suele ser en formas alargadas y estrechas. Además, se busca una 
implantación	independiente	y	alejada	entre	edificios	para	evitar	la	creación	de	

barreras	que	obstaculicen	el	flujo	del	viento	de	un	edificio	a	otro.

Como se mencionó anteriormente, la ventilación natural es un factor crucial en 
este	tipo	de	clima,	no	solo	para	el	bienestar	de	los	ocupantes	del	edificio,	sino	
también	para	la	salud	misma	del	edificio,	evitando	posibles	patologías	estructu-
rales y estéticas. En un entorno cálido y húmedo, la única manera de mejorar el 
“disconfort” es mediante la ventilación, reduciendo la temperatura y disipando 
la humedad, ya sea en el aire o en la piel. En el caso de la piel, una vez que se 
seca, proporciona una sensación de menor calor. La ventilación cruzada cons-
tante	suele	ser	el	mecanismo	más	eficaz	para	lograr	una	ventilación	natural	efec-
tiva en este contexto.
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3.5 Definición contructiva.

Análisis DAFO de los diferentes sistemas de construcción del proyecto.

Tras	 realizar	el	análisis	DAFO	(Debilidades,	Amenazas,	Fortalezas,	Oportuni-
daes),	y	proyectando	una	visión	realista	y	a	futuro,	poniendo	en	una	balanza	los	
pros y contras de cada sistema, y teniendo en cuenta el impacto en la sociedad 
Guineana, se decidió optar por construir en:
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3.5 Definición contructiva.

Enfoque de autoconstrucción comunitaria

El centro comunitario integral en Guinea Ecuatorial se conceptualiza como un 
proyecto de autoconstrucción, promoviendo la participación activa de los habi-
tantes locales en todas las etapas de su desarrollo. Esta estrategia no solo busca 
reducir costos y asegurar la viabilidad económica del proyecto, sino también 
fortalecer el sentido de pertenencia y empoderar a la comunidad.

1. Uso de materiales locales y sostenibles

Materiales disponibles localmente

Madera y Bambú: Utilización de madera y bambú disponibles en la región, lo 
que minimiza la necesidad de transporte y reduce la huella de carbono del pro-
yecto.

Piedra y Adobe: Empleo de piedra y adobe para la construcción de muros y ci-
mientos, aprovechando los recursos naturales abundantes en el entorno.

Técnicas de construcción tradicionales:

Incorporación de técnicas de construcción tradicionales que son bien conocidas 
por los habitantes locales, facilitando así el proceso de autoconstrucción y garan-
tizando la durabilidad y adecuación climática de las estructuras.

2. Participación comunitaria

Participación activa

Fomentar	la	participación	activa	de	la	comunidad	en	la	planificación	y	ejecución	
del proyecto, asegurando que las voces y necesidades de todos los segmentos de 
la población sean consideradas.

Creación de equipos de trabajo comunitarios para distintas fases del proyecto, 
desde	la	preparación	del	terreno	hasta	la	construcción	y	acabado	de	los	edificios.

El proyecto de autoconstrucción en la comunidad se centrará en el
movimiento de tierras y la creación de una nueva topografía, utilizando la
tierra excavada como material principal para las nuevas edificaciones. Este

proceso incluirá la excavación y nivelación del terreno, la formación de
terrazas y plataformas, y el paisajismo con vegetación nativa para

controlar la erosión y mejorar el microclima local. Las construcciones se
realizarán con muros portantes de tierra compactada y estructuras de
cubierta de madera, empleando técnicas sostenibles que promueven la

eficiencia y reducen la huella de carbono. Este enfoque no solo optimiza
los recursos locales, sino que también impulsa el desarrollo económico y
social de la comunidad, mejorando significativamente la calidad de vida

de sus habitantes.

Mobiliario y particiones
interiores de Bambú

Zapata corrida
de hormigón armado

Muro tapial de tierra
compactada del lugar

Solera de  hormigón
 en masa con

 acabado fratasado

Viga de coronación
de hormigón armado

Cubierta ventilada

3. Diseño para la sostenibilidad y el clima

Ventilación y iluminación natural

Diseñar	los	edificios	con	una	orientación	y	disposición	que	maximice	la	ventila-
ción cruzada y el aprovechamiento de la luz natural, reduciendo la necesidad de 
iluminación	artificial	y	climatización	mecánica.

Uso de techos altos y ventanas estratégicamente ubicadas para mejorar el con-
fort térmico y la circulación de aire.

Cubiertas vegetales y sistemas de captación de agua

Implementación de techos verdes para mejorar el aislamiento térmico, aumentar 
la	eficiencia	energética	y	crear	espacios	verdes	adicionales.

Instalación de sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia para el 
riego de los huertos y el suministro de agua no potable.
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Proceso de
Auto Construcción

1º Movimiento de tierras. Creación de una nueva topografía.

2º Cimentación. Construcción de la zapata perimetal y la losa.

3º Construcción de muros de cerramiento.

 Movimiento de tierras y la
creación de una nueva

topografía.  Se utilizará la tierra
excavada como material
principal para las nuevas

edificaciones. Este proceso
incluirá la excavación y
nivelación del terreno.

Aprovechando la excavación se
instalará el sistema de drenaje y

canalizaciones para el
almacenaje de agua en los

aljibes.

El proceso de construcción
comenzará con la excavación y

el compactado del terreno
natural para asegurar una base
sólida y estable. Se construirán
zapatas corridas de hormigón

armado que proporcionarán una
fundación robusta para las

estructuras. Se complementará
con una losa de hormigón,

reforzada con piedras locales,
para crear una plataforma

duradera y resistente.

Desmonte
Desmonte

Perfil topográfico existente

Perfil topográfico nuevo

Exacavación

Replanteo

Compactado
terreno natural

Encofrado
zapata corrida

Losa de
Hormigón y bolosHormigón

cimentación

La construcción de los muros de
tapial se llevará a cabo
utilizando tierra local,

complementada con un aditivo
impermeabilizante para mejorar

su resistencia a la humedad.
Vertiendo tongadas de 15/20cm

y compactándolo de manual.
Este método tradicional se

adapta perfectamente al entorno
y ofrece una solución sostenible,

utilizando materiales
disponibles en el lugar. La

coronación del muro se
rematara con una viga de

coronación.

Tierra extraída
de la excavación

Elaboración
de la mezcla

Vertido en
el enconfrado

Compactado
manual

Colocación
del enconfrado

6º Particiones interiores. Construcción artesanal de las particiones y mobiliario de bambú.

4º Cubierta. Construcción de cerchas de madera.

5º Cubierta. Alzado de cerchas y formación de cubierta.

Las cerchas de madera se
construirán con madera loca,
resolviendo las uniones con
pernos de acero, asegurando

una estructura robusta y estable.
Además, se integrarán cables

tensores de acero para distribuir
las cargas de manera uniforme y

mantener la integridad
estructural. Esta combinación de
materiales garantiza una mayor
durabilidad y resistencia a las
condiciones climáticas locales,
optimizando la vida útil y el

rendimiento de la estructura de
la cubierta.

El proceso de formación de la cubierta se caracteriza por una
cuidadosa selección de capas para garantizar su funcionalidad y

durabilidad. Inicialmente, se empleará una esterilla de bambú en la
vista interior, ofreciendo una estética natural y agradable. Esta

esterilla servirá como base para los tablones de madera, que
proporcionarán el soporte estructural necesario. Posteriormente, se

instalará una lámina impermeabilizante sobre los tablones de
madera para prevenir filtraciones de agua. A continuación, se

colocará una lámina de drenaje para canalizar el agua de lluvia. Por
último, se añadirá una capa de tierra vegetal que permitirá la

integración de una cubierta verde, mejorando la eficiencia térmica y
creando un microclima favorable.

Las particiones interiores y el
mobiliario del proyecto se

construirán con bambú,
utilizando técnicas artesanales

que incorporan cuerdas de yute.
No solo refuerza la

sostenibilidad del diseño, sino
que también promueve el uso de

recursos locales y habilidades
tradicionales. El bambú,

conocido por su resistencia y
flexibilidad, creando divisiones

interiores estéticamente
agradables y funcionales.

Cañas de
bambú

Cuerda de
fibras de yute

Armado artesanal

Cerchas de
madera local
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3.6 Definición Estructural. 

La	definición	estructural	se	basa	en	principios	de	sostenibilidad,	durabilidad	y	
eficiencia,	empleando	técnicas	y	materiales	que	están	en	armonía	con	el	entorno	
local y las capacidades de autoconstrucción de la comunidad.

Muros Portantes de Tierra Compactada

Los muros portantes están construidos con tierra compactada, un material lo-
calmente abundante y sostenible. Esta técnica no solo es económica, sino que 
también	proporciona	una	excelente	 inercia	 térmica,	manteniendo	 los	edificios	
frescos en climas cálidos y cálidos en climas fríos.

La tierra compactada se selecciona y procesa para asegurar una mezcla óptima 
de resistencia y durabilidad. Se utilizan encofrados para compactar la tierra en 
capas, creando muros sólidos y estables.

En la parte superior de los muros de tierra compactada, se coloca una viga de 
coronación. Esta viga, generalmente de concreto reforzado o madera, sirve para 
distribuir uniformemente las cargas de la cubierta sobre los muros, mejorando 
la	estabilidad	estructural	del	edificio.

La viga de coronación también actúa como un anillo de conexión que une to-
dos los muros portantes, aumentando la integridad estructural y la resistencia a 
fuerzas sísmicas y vientos fuertes.

Estructura de Cubierta Ligera

Pórticos de Cerchas de Madera:

La estructura de la cubierta está compuesta por pórticos de cerchas de madera, 
una elección que combina ligereza, resistencia y sostenibilidad. La madera uti-
lizada es tratada para resistir la humedad y las plagas, garantizando una larga 
vida útil.

Las	cerchas	de	madera	están	diseñadas	para	trabajar	principalmente	a	compre-
sión,	distribuyendo	eficientemente	las	cargas	de	la	cubierta	hacia	los	muros	por-
tantes.

Ariostramiento con Cables de Acero:

Para proporcionar estabilidad adicional y prevenir el pandeo de las cerchas de 
madera, se emplean cables de acero como elementos de arriostramiento. Estos 
cables	están	 tensionados	y	dispuestos	en	configuraciones	que	refuerzan	 la	es-
tructura, trabajando a tracción.

El uso de cables de acero permite una construcción más ligera y económica, 
mientras que proporciona la rigidez necesaria para resistir cargas dinámicas, 
como el viento y movimientos sísmicos.

Ventajas de la Solución Estructural

Durabilidad y Resiliencia: La combinación de muros de tierra compactada y una 
estructura de cubierta ligera garantiza una construcción duradera y resiliente, 
capaz de soportar las condiciones climáticas locales y el desgaste natural.

Sostenibilidad: El uso de materiales locales y técnicas de construcción tradiciona-
les minimiza el impacto ambiental y promueve prácticas sostenibles. La tierra 
compactada reduce la necesidad de materiales industrializados, mientras que la 
madera y el acero son recursos renovables y reciclables, respectivamente.

Facilidad de Construcción:	La	estructura	está	diseñada	para	ser	construida	por	los	
habitantes locales, facilitando la autoconstrucción. La tierra compactada es fácil 
de trabajar y las cerchas de madera pueden ser prefabricadas y ensambladas in 
situ,	simplificando	el	proceso	constructivo.

La capacitación comunitaria en estas técnicas también empodera a los residen-
tes, proporcionando habilidades valiosas que pueden ser aplicadas en futuros 
proyectos.

Eficiencia Energética: Los muros de tierra compactada ofrecen excelente aisla-
miento	térmico,	reduciendo	 la	necesidad	de	climatización	artificial.	La	estruc-
tura ligera de la cubierta permite una buena ventilación y la integración de sis-
temas	pasivos	de	enfriamiento,	mejorando	la	eficiencia	energética	del	edificio.
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Predimensionado Estructura de Cubierta
Cálculo del Momento Flector Máximo

Para una viga simplemente apoyada con una carga uniforme, el
momento flector máximo (M_max) ocurre en el centro:

l= 15 m
q= 2 KN/m2 x 15m = 30 KN/m

Mmax = q x l2/8

Mmax = (30 KN/m x 152)/8= 843Nm

Cálculo del Módulo de Sección Necesario

Modulo de sección necesario se calcula empleando:

S= Mmax/σadm

σadm=65/1,25= 52

S ≥ Mmax/σadm; S= (843 x 103)/ 52

S=16.252 mm2

20000mm2≥ Mmax/σadm  S= 200x100mm

Cálculo  Cordón Inferior  a Tracción

Predimesionado elaborado con el método de los nudos,

Reacción en los apoyos:

R= ql/2 = (30KN/m x 15m)/2= 225KN

Esfuerzo axial del Tirante

θ=tan −1(h/(l/2))
θ≈ 6,1o

T= R/ cos θ; T≈ 226,3N

Calculo de la sección acero 275S

A= T/σadm

σadm=275/1,05= 262

A ≥ T/σadm; A= (275 x 103)/ 262

A=1049 mm2

r=√T/π;  r=√1049/π= 18,27 mm;   Ø≈20mm

Cargas Verticales

Esterilla de Bambú
Tablones de Madera
Lamina Impermeabilizante
Lamina Drenante
Capa de Tierra Vegetal
Estructura Cubierta

Peso Propio     2 KN/m2

Cargas Horizontales

Acciones del Viento en Cubierta

qe = qb . ce . cp

qb = 0,5KN/m2

qe= 0,5 x 3 x 0,7 = 1,05 KN/m2 (Presión)

qe= 0,5 x 3 x 0,4 = 0,6 KN/m2 (Succión)

A

B

C

D
EF

G

H

I

J

K
L

M
N

1,55 1,5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,55

2 KN/m

Análisis de Esfuerzos

Deformada

Momento

Cortante

Axil

Cargas
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3.8 Viabilidad Económica

La	viabilidad	se	sustenta	con	un	modelo	de	financiación	que	aprovecha	las	do-
naciones	y	 el	 apoyo	de	organizaciones	no	gubernamentales	 (ONGs).	Este	 en-
foque garantiza no solo la implementación exitosa del proyecto, sino también 
su sostenibilidad a largo plazo, impactando positivamente en las comunidades 
locales. Las donaciones de particulares y empresas juegan un papel crucial en 
la	financiación	del	proyecto.	Campañas	de	recaudación	de	fondos,	tanto	locales	
como internacionales, pueden sensibilizar y atraer a donantes comprometidos 
con el desarrollo sostenible y la mejora de las condiciones de vida en Guinea 
Ecuatorial.

El	 proyecto	 incluye	 la	 creación	 de	 una	 cooperativa	 agrícola	 autosufi-
ciente que generará ingresos continuos a través de la producción y ven-
ta de café ecológico. Esta cooperativa permitirá a los agricultores lo-
cales obtener mejores precios y acceder a mercados internacionales. 

La escuela agrícola formará a jóvenes y adultos en técnicas avan-
zadas de cultivo y gestión empresarial, capacitándolos para iniciar 
sus propios negocios agrícolas o mejorar sus explotaciones actuales. 

Los ingresos generados por las actividades económicas del proyecto se rein-
vertirán en la comunidad, mejorando infraestructuras, servicios y programas 
educativos.	Este	ciclo	de	reinversión	asegura	que	los	beneficios	del	proyecto	se	
multipliquen	y	beneficien	a	un	mayor	número	de	personas	a	lo	largo	del	tiempo.

Para proporcionar un desglose detallado de los costos de ejecución del proyec-
to de la cooperativa de café en Guinea Ecuatorial, se deben considerar varios 
elementos clave que impactan el presupuesto. A continuación, se presenta un 
desglose estimado de los costos por categoría principal, basándonos en los ma-
teriales, mano de obra y otros factores relevantes:

Desglose de los Costes de Ejecución

1. Movimiento de Tierras y Cimentación

			-	Movimiento	de	tierras	y	nivelación:	$15,000
			-	Zapata	perimetral	y	losa	de	hormigón	armado:	$25,000
			-	Instalación	de	sistemas	de	drenaje	y	aljibes:	$10,000

2. Construcción de Muros

			-	Materiales	para	muros	de	tapial	(tierra	compactada	con	aditivos):	$10,000
			-	Mano	de	obra	para	construcción	de	muros:	$15,000
			-	Vigas	de	coronación	de	hormigón	armado:	$5,000

3. Cubierta

			-	Materiales	para	cerchas	de	madera	local:	$10,000
			-	Cables	tensores	de	acero	y	fijaciones:	$5,000
			-	Instalación	de	cubierta	(esterilla	de	bambú,	tablones	de	madera,	láminas	im-
permeabilizantes,	capa	de	tierra	vegetal):	$15,000
			-	Mano	de	obra	para	instalación	de	cubierta:	$10,000

4.Particiones Interiores y Mobiliario

			-	Materiales	de	bambú	y	cuerda	de	yute:	$5,000
			-	Mano	de	obra	artesanal	para	particiones	y	mobiliario:	$7,000

5. Infraestructura de Procesamiento

			-	Recepción	y	administración:	$8,000
			-	Sala	de	reuniones:	$8,000
			-	Almacén	de	materia	prima:	$20,000
			-	Pesaje	y	clasificación:	$5,000
			-	Limpieza	y	despulpado:	$10,000
			-	Fermentación	y	lavado:	$10,000
			-	Secadero:	$15,000
			-	Almacén	de	café	procesado:	$15,000
			-	Embalaje	y	etiquetado:	$5,000
			-	Tostadora	y	molino:	$10,000
			-	Laboratorio	de	calidad:	$7,000
			-	Sala	de	cata:	$7,000

6. Instalaciones y Energía

			-	Paneles	solares	y	sistemas	de	energía	renovable:	$20,000
			-	Sistemas	de	agua	potable	(captación	de	lluvia,	pozos,	tanques):	$15,000
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7. Costos Indirectos

			-	Licencias	y	permisos:	$5,000
			-	Gastos	administrativos	y	gestión	del	proyecto:	$10,000
			-	Contingencias	(10%	del	presupuesto	total):	$20,000

Total Estimado de Costes de Ejecución:

			-	Movimiento	de	Tierras	y	Cimentación:	$50,000
			-	Construcción	de	Muros:	$30,000
			-	Cubiertas:	$40,000
			-	Particiones	Interiores	y	Mobiliario:	$12,000
			-	Infraestructura	de	Procesamiento:	$120,000
			-	Instalaciones	y	Energía:	$35,000
			-	Costos	Indirectos:	$35,000

Costo	Total	Aproximado:	$322,000

Notas Adicionales

Mano de obra local: Se priorizará el uso de mano de obra local para fomentar la 
economía de la región y reducir costos.

Materiales locales: El uso de materiales disponibles en la zona, como tierra, made-
ra de Okume y bambú, ayudará a minimizar los costos de transporte y apoyar la 
sostenibilidad del proyecto.

Eficiencia energética: La implementación de sistemas de energía renovable, como 
paneles solares, reducirá los costos operativos a largo plazo y promoverá la sos-
tenibilidad ambiental.

Este desglose ofrece una visión general de los costos involucrados en la ejecución 
del proyecto de la cooperativa de café. Los valores son estimaciones y pueden 
variar dependiendo de las condiciones locales y la disponibilidad de recursos. Es 
recomendable realizar un estudio de viabilidad más detallado para ajustar estos 
costos	y	asegurar	la	precisión	del	presupuesto	final.
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4. Conclusión

El proyecto del Centro Comunitario Integral en Guinea Ecuatorial repre-
senta	un	paso	significativo	hacia	el	desarrollo	sostenible	y	 la	mejora	de	 la	ca-
lidad de vida en las comunidades rurales del país. Desde su concepción, se 
ha enfocado en abordar las necesidades fundamentales de infraestructura, 
educación, y empoderamiento económico de manera integral y sostenible. 
 
El	diseño	arquitectónico	innovador,	que	integra	materiales	locales	como	la	tierra	
compactada y la madera, no solo busca promover prácticas constructivas sosteni-
bles, sino también fortalecer el sentido de identidad y pertenencia de los habitantes 
locales.	La	estructura	del	centro,	con	sus	espacios	flexibles	y	abiertos,	está	diseña-
da para fomentar la interacción comunitaria y la colaboración entre sus usuarios. 
 
Uno de los pilares fundamentales del proyecto es su enfoque en la edu-
cación agrícola y empresarial, ofreciendo a los jóvenes y agricultores lo-
cales las herramientas necesarias para mejorar sus habilidades y conoci-
mientos. Esto no solo promueve la autonomía y la generación de empleo 
en el sector agrícola, sino que también contribuye a la seguridad alimen-
taria y a la reducción de la dependencia de importaciones externas. 
 
Además, el proyecto se posiciona como un centro de referencia para la sos-
tenibilidad ambiental, implementando prácticas agrícolas ecológicas y 
sistemas de energía renovable que no solo preservan los recursos natu-
rales, sino que también reducen la huella de carbono de la comunidad. 
 
La viabilidad económica del proyecto se sustenta en colaboraciones es-
tratégicas con donantes internacionales y organizaciones no guberna-
mentales,	 quienes	 aportan	 no	 solo	 financiamiento,	 sino	 también	 experti-
se técnico y apoyo logístico. Estas alianzas son cruciales para garantizar 
la implementación efectiva y el éxito a largo plazo del centro comunitario. 
 
En resumen, el Centro Comunitario Integral no solo busca transformar física-
mente el entorno rural, sino también fortalecer el tejido social y económico de las 
comunidades. Es un ejemplo concreto de cómo la arquitectura y el urbanismo 
pueden ser catalizadores de cambio positivo, promoviendo la inclusión, la sos-
tenibilidad y el desarrollo humano integral en Guinea Ecuatorial.
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