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El trabajo rea lizado es el resultado escrito de una 
experiencia de aprendizaje sobre una forma cohe-
rente de l levar a cabo un trabajo de cooperación 
para el desarrollo en un país empobrecido con unas 
exigencias especif icas.

Desde un proceso de conocimiento y empatización 
de la situación de la economía mundia l, la escasez 
de ag ua y otras desig ua ldades interplanetarias que 
nos empuja en dirección a una arquitectura de bajo 
coste y consumo a partes ig ua les con una arquitec-
tura vernácula y tradiciona l, hasta agarrar la mano 
del arquitecto a fricano Francis Kéré, con quien co-
nocemos la asimilación ya de todo este proceso y su 
actuación frente a esta rea lidad. Con él, emprende-
mos un camino hacia la sostenibilidad.

En cierto modo, una crítica a la cooperación única-
mente en busca de satisfacción persona l, sin conoci-
miento de la causa y sin adaptación a l lugar.

R E S U M E N

0 0 . R E S U M E N

P A L A B R A S  C L A V E

Desarrollo

A rquitectura a fricana

Francis Kéré

Estrategias bio-climáticas

Sostenibilidad
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A B S T R A C T

The work done is the w ritten result of a learning ex-
perience on a coherent way to carr y out a cooperati-
ve work for development in an impoverished countr y 
w ith specif ic demands.

From a process of k nowledge and empathy of the 
situation of the world economy, water scarcit y and 
other interplanetar y inequa lities that push us both 
towards a low cost and low consumption architec-
ture and towards a vernacular and traditiona l ar-
chitecture, unti l we g rasp the hand of the A frican 
architect Francis Kéré, w ith whom we k now the assi-
milation of a l l this process and its action in front of 
this rea lit y. With him, we embark on a path towards 
sustainabilit y.

In a way, a criticism of cooperation only in search 
of persona l satisfaction, w ithout k nowledge of the 
cause and w ithout adaptation to the place.

0 0 . A B S T R A C T

K E Y W O R D S

Developing

A frican architecture

Francis Kéré

Bio-climatic strategies

Sustainabilit y
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Si cada ser humano en el mundo se permitiera dis-
frutar del mismo esti lo de v ida y l levar el mismo 
modelo de consumo que tenemos en la mayoría de 
Europa, necesitaríamos un equiva lente de 2 plane-
tas más como el nuestro. (Fig ura 1)

Los 7 países con la mayor Huella Ecológica del pla-
neta necesitarían 34 planetas para abastecerse”. 
Globa l Footprint Net work (2013) (Fig ura 2)

Hoy en día, la humanidad usa un 25% más de recur-
sos en un año de los que la natura leza puede regene-
rar en la misma cantidad de tiempo.

De acuerdo con las Naciones Unidas, solo el 1% de la 
población mundia l t iene el equiva lente del 43% de la 
riqueza mundia l

300 personas más ricas del mundo tienen el equiva-
lente de lo que poseen los 3 mil mil lones de perso-
nas más pobres del mundo. (U N)

El 1% de las personas más ricas del mundo posee 
más del 99% restante de la población. (OI)

Ocho hombres tienen la misma riqueza que el 50% 
más pobre. (OI)

Tres de cada 10 personas (2100 millones) no dispo-
nen de acceso a ag ua potable en sus casas y 6 de cada 
10 (4500 millones) no tienen asistencia sanitaria. 
(W HO and U NICEF)

Como resultado, 361,000 niños menores de 5 años 
mueren cada año de diarrea y 3 mil lones de personas 
emplean más de 30 minutos de v iaje para recolectar 
ag ua.

En torno a 795 mil lones de personas en el mundo no 
disponen de comida suf iciente para l levar una v ida 
sa ludable. 
El 80% de los casos de desnutrición se concentra en 
20 de los 194 países del mundo.

La población refugiada ha aumentado un 65% en los 
últimos 5 años.(ACNUR)

En el año 2016, cada minuto, 20 personas abando-
naban su hogar en busca de refugio dentro o fuera 
de sus países. (ACNUR)

 L A  R E A L I D A D  D E  L A S  D E S I G U A L D A D E S  I N T E R P L A N E T A R I A S

0 1 . S E N S I B I L I Z A C I Ó N
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//9 //10  PLANETA TIERRA            Google imagenes
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Gracias a internet, medios de comunicación y apre-
dizajes básicos la sociedad de hoy en día manejamos 
conocimientos y datos que nos permiten situar a 
países de Á frica, A merica de Sur y A sia entre los 
más empobrecidos del mundo, mientras que en 
A merica del Norte, Oriente Medio y Europa podrían 
posicionarse los países más enriquecidos. 

Estos son, seg ún la ONU, los 10 países más pobres 
del mundo:

1.República Centroa fricana (Á frica)
2.Burundi (Á frica)
3.República Democrática del Congo (Á frica)
4.Liberia (Á frica)
5.Níger (Á frica)
6.Ma law i (Á frica)
7.Mozambique (Á frica)
8.Guinea (Á frica)
9.Eritrea (Á frica)
10.Guinea- Bissau (Á frica)

Y estos los 10 más ricos:
1.Qatar (Oriente Medio)
2.Macao (China)
3.Lu xenburgo (Lu xemburgo)
4.Sigapur (A sia)
5.Brunei (A sia)
6.Kuwait (Oriente Medio)
7.Emiratos Á rabes Unidos (Oriente Medio)
8.Noruega (Europa)
9.Irlanda (Europa)
10.Suiza (Europa)

Vemos una g ran desig ua ldad a nivel mundia l pero 
también las g randes desig ua ldades dentro a lg unos 
continentes.

A sia, por ejemplo, contentiene los países más ricos 
del mundo y, a su vez, los más empobrecidos, como 
la India. Mientras que Á frica contiene puntua lmen-
te países de menor población y de más de la mitad 
de la población por debajo del umbra l de pobreza, 
sin embargo en prácticamente toda su superf icie, la 
población empobrecida comprende entre un 20% y 
50% de la tota l. (Figura 11)

Seg ún el Informe sobre la Desig ua ldad Globa l en 
el mundo publicado en 2018, Medio Oriente, India, 
Brasil y Á frica Subsa hariana son los países en los 
cua les una minoría del 10% de su población maneja 
mayor cantidad de Ing resos. (Figura 12)

Es decir, en el caso de Á frica entre los indiv iduos 
que producen los mayores ing resos únicamente un 
10% de el los obtiene el 54% del Ing reso Naciona l. 
De 1980 a 2016 existe una estabilidad en la desig ua l-
dad económica de la población de países de Medio 
Oriente, Brasil y Á frica, que a su vez tienen los índi-
ces más a ltos de pobreza a nivel mundia l, mientras 
que en el resto de regiones del mundo como EEUU, 
Rusia, Canadá, China y Europa se aprecia un claro 
crecimiento hacia esta desig ua ldad. (Figura 12)

Rusia se situaría como uno de los más a fectados de 
1990 a 1995 donde en tan solo 5 años pasa de un 20% 
a casi un 50% de Ing reso Naciona l que participa tan 
solo del 10% de su población. Un país con el mayor 
equilibrio económico a situarse a l lado de Brasil y 
países de Á frica Subsa hariana. Cambio que fácil-
mente podamos relacionar con su situación política 
durante esos 5 años.(Figura 13)

 L A  S I T U A C I Ó N  D E  L A  E C O N O M Í A  M U N D I A L

La situación actua l de los derechos humanos es tam-
bién importante para comprender estas desig ua lda-
des a las que nos enfrentamos.

El 10 de Diciembre de 1948 se aprueba en París la 
Declaración Universa l de los Derechos Humanos, 
un documento considerado hito en la historia que 
busca un bien común en todas las naciones y que fue 
elaborado por representantes de cada una de el las.

Si planteásemos un g rá f ico en el que eva luásemos el 
cumplimiento de estos DDHH en los contienentes 
del mundo probablemente colocaríamos Europa en 
lo más a lto y Á frica en lo más bajo, pero tambien 
es cierto que, a día de hoy en países europeos como 
España, Ita lia, Francia,etc. t ienen un g ran incum-
plimiento de los mismos: v iolencia de género, co-
mercio de armas, derechos de las personas refugia-
das,... Creemos que somos países muy avanzados en 
derechos respectos a otros pero solo hay que echar 
un v istazo a l Informe de A mnistía para ver que esto 
no ocurre únicamente en Á frica.  

Sin embargo, en Á frica se suman la dif icultad de ac-
ceso a una v iv ienda dig na, a una asistencia sanitaria 
y sobre todo a l ag ua. ¿Como ha l legado un conti-
nente entero a una situación en que la mayoría de su 
población carezca de acceso a a lgo que aquí nos pa-
rece tan insig nif icante y cotidiano como es el ag ua?

“Más del 40% de la población mundia l sufre esca-
sez de ag ua, 4.000 millones de personas no tienen 
acceso a ser vicios básicos de saneamiento y más del 
80% de las ag uas residua les generadas por la pobla-
ción humana son volcadas a mares y ríos sin haber 
sido tratadas.”(1)

“Más del 90% de los desastre natura les están rela-
cionados con el ag ua”(1)

“Más de 2000 millones de personas no tienen acce-
so a ag ua potable y unos 4500 millones carecen de 
ser vicios de saneamiento adecuados”(1)

 H A B L E M O S  D E  D E R E C H O S  H U M A N O S

(1) DATOS MUNDIALES SOBRE LA DESIGUALDAD EN DERECHOS HUMANOS                 Informe sde Amnistía //11  PAISES MÁS EMPOBRECIDOS DEL MUNDO                                                                                              Google imagenes

//12 PARTICIPACIÓN DEL 10% DE MAYORES INGRESOS ALREDEDOR DEL MUNDO 2016                     Informe sobre la  Desigualdad Global  en el  mundo, 2018

//13 PARTICIPACIÓN DEL 10% DE MAYORES INGRESOS ALREDEDOR DEL MUNDO 1980-2016           Informe sobre la  Desigualdad Global  en el  mundo, 2018

//11

//12

//13
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Todo lo que consumimos tiene una Huella Hídrica, 
que es la cantidad de ag ua que se ha empleado para 
la fabricación de ese producto. La HH surge de la 
suma de A g ua A zul(de acuíferos lagos y ríos), A g ua 
Verde(de la l luvia) y A g ua Gris (ag ua dulce emplea-
da para limpiar el ag ua que se contamina tras el pro-
ceso de producción).

Podemos pensar que para una taza de ca fé necesi-
tamos unos 100ml pero la rea lidad es que para un 
sola taza de ca fé se necesitan 140L de ag ua: ag ua 
de l luvia o riego empleada para que crezca el g rano 
y ag ua empleada también en el proceso de tostado, 
molido y empaquetado. 

Si una simple taza de ca fé tiene una huella hídrica 
de 140L ¿Cuá l puede ser la de un edif icio? ¿1.000L? 
¿1.000.000L?

La Universidad Autonoma de Madrid y la Fundación 
de la UA M han rea lizado un estudio para ca lcular 
la Huella Hidrica de un edif icio residencia l en el 
que ana lizan el ag ua empleada durante el proceso 
constructivo del edif icio, teniendo en cuenta tam-
bién el ag ua para la fabricación de cada uno de los 
materia les:

“En dicho informe se ha ana lizado la huella hídrica 
(HH) de los materia les uti lizados en la construcción 
de la promoción, obteniendo como conclusión que, 
considerando que la superf icie tota l construida en 
la promoción ana lizada se sitúa en los 15.428,85 
m2, la HH azul oscilaría entre 4,6 y 5,7 m3 por m2 

construido, elevándose hasta el entorno de los 23 
m3 si se incorpora la huella verde de la madera y 
hasta los 227 m3 de ag ua por cada m2 construido si 
se incluye la huella g ris”. (2)

“Este estudio ha concluido que cada metro cuadra-
do residencia l construido genera una huella hídrica 
azul de 5 m3” (2)

Es decir, 5000L de ag ua extraida de cuencas por 
metro cuadrado construido.

HENK OV I NK (Enviado especia l de los Paises Ba-
jos para los A suntos Hídricos Internaciona les): “La 
crisis del ag ua es una crisis mundia l, el ag ua tiene 
un poder destructivo, bien por su exceso, carencia o 
contaminación y en genera l son los más v ulnerables 
los que se ven golpeados por estas crisis del ag ua”

Contemplando los datos anteriores vemos como una 
rea lidad que la elaboración, principa lmente por las 
insdustrias, de los productos que consumimos son 
fuerte detonante para el cuidado del ag ua y en ge-
nera l para la sostenibilidad del planeta. Esta crisis 
a fecta en mayor numero, como dice Henk Ovink a 
los países más v ulnerables que son precisamente los 
que menos sector industria l t ienen y por lo tanto 
menos HH. 

Por consig uiente, esto no es un problema del tercer 
mundo, es un problema del primer mundo que a fec-
ta, en mayor medida, a l tercer mundo pero que en 
genera l, nos a fecta a todos.

 L A  C R I S I S  D E L  A G U A

Frente a esta crisis del ag ua y a  esta situación extre-
ma que estamos v iv iendo hoy en día con el cambio 
climático debido a la contaminación globa l, es ne-
cesaria una reacción ciudana.

Naciones Unidas, en busca de una lucha por un futu-
ro más sostenible, crea los ODS. Para en el desarro-
l lo de este trabajo, destacamos entre el los:

11.CIUDA DES Y COMU NIDA DES SOSTENIBLES

“Las ciudades ocupan solo el 3% de la tierra, pero 
representan del 60 a l 80% del consumo de energía 
y a l menos el 70% de las emisiones de carbono.”(3)

No se puede l legar a un desarrollo sostenible sin 
transformar la forma en que construimos.

12.PRODUCCIÓN Y CONSU MO R ESPONSA BLES

“Solo el 3% del ag ua del mundo es potable y los hu-
manos la consumen más rápido de lo que la natura-
leza demora en reponerla.” (3)

Es urgente reducir la huella ecológica mediante un 
cambio en los métodos de producción y consumo 

de bienes y recursos. La ag ricultura es el principa l 
consumidor de ag ua en el mundo y el riego repre-
senta hoy casi el 70% de toda el ag ua dulce disponi-
ble para el consumo humano.

Hay que instar a las industrias y los consumidores a 
reciclar y reducir los desechos. Además, es impor-
tante ay udar a los países en desarrollo a avanzar ha-
cia un modo de v ida sostenible de consumo.

Reducir la HH en nuestra rutina, en nuestras accio-
nes diarias es posible pero también es importante 
aplicarlo a nuestra v ida profesiona l. 

Acercándonos a la arquitectura esto es posible me-
diante el uso de energías renovables, arquitectura 
bioclimática, mejora de la ef iciencia energética, etc. 
Todo para una reducción del consumo y una sosteni-
bilidad en el campo, para lo que son frecuentemente 
uti lizadas tambien técnicas low-tech y low-cost.

Los países en estado de desarrollo son actua lmen-
te los má ximos promotores del LOW-TECH debido 
a sus limitaciones económicas, recursos y cultura, 
aunque estén considerados menos desarrollados, en 
este ámbito podemos aprender mucho de el los. 

 S O L U C I Ó N  M E D I A N T E  O B J E T I V O S  P A R A  E L  D E S A R R O L L O  S O S T E N I B L E  ( O D S )

(2) ESTUDIO SDE HUELLA HÍDRICA PARA UN EDIFICIO RESIDENCIAL        Uiversidad autónoma de Madrid y Fundación de la  UAM

(3)  PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (PNUD)                            Naciones Unidas

//14   LAGO GHAD EN 1972                                                Netxplica

//15  LAGO CHAD EN 1987                                                 Netxplica

//14

//15

En ta n solo 15 a ños el La go Chad su f re este g rave proceso de de-
secación. Ha día de hoy pa sada s má s de cuat ro década s ha perdido 
má s del 9 0% de su superf icie. Un est udio publicado en La rev ista 
cientí f ica Env ironmenta l Resea rch Let ters a f ir ma que el la go está 
“evaporá ndose” debido “a l ma nejo insostenible del a g ua”, pa ra el 
consumo huma no y a nima l, y a l ca mbio cl imático.
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“Nuestro objetivo inicia l era el mismo que de cos-
tumbre:

Llevarles el desarrollo sostenible. (Fig ura 16)

Sin embargo, en este caso concreto, nos encontra-
mos con un desa fío inesperado.

Resultó que la v ida de esta gente, a su peculiar modo 
y manera, ya era sostenible. (Fig ura 17)

A sí que lo unico que podiamos l levarles era... 
Desarrollo

Empezamos por el Desarrollo Comunitario partici-
pativo, pero el los participaban más bien poco. 

Probamos con activ idades generadoras de ing re-
sos... pero a lg unos parecen contentarse con menos 
de un dólar a l día.

Tratamos incluso de darles poder... pero su reacción 
fue más poderosa de lo que esperábamos. (Fig ura 18)

Así que decidimos optar por un Enfoque Interdisci-
plinar Integrado por Múltiples Accionistas. (Fig ura 19)

Desarrollamos innovadoras Colaboraciones con el 
Sector Privado. (Fig ura 2 0)

Desarrollamos Competencias Profesionales adapta-
das a una economía rotativa. (Fig ura 21)

Desarrollamos estrictas medidas de conservación, 
para evitar más daños al entorno. 

Y desarrollamos ambiciosas Redes de Protección 
Social: para quienes no eran capaces de cuidar de sí 
mismos. (Fig ura 22)

Este proceso nos ha supuesto un reto, en el que he-
mos aprendido muchas lecciones.(Fig ura 23)

Estamos deseosos de aplicarlas en otros lugares en 
un futuro muy cercano.

Pero, por ahora, permítannos simplemente decirles: 
¡Bienvenidos a la Aldea Global!”(4) (Fig ura 24)

¡ A L L Á  V A M O S !

(4)  CUENTO ¡ALLÁ VAMOS OTRA VEZ!                 Oren Ginzburg

0 2 . C O N O C I M I E N T O S

//22 //23 //24

//19 //20 //21

//16 //17 //18

//16//17//18//19//20//21//22//23//24  CUENTO ¡ALLÁ VAMOS OTRA VEZ!         Oren Ginzburg
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//25 SAFÁRI SUR ÁFRICA                                           Annakate Austen_Unsplash
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//27  CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL, EEUU         Surya Prakosa_Unsplash
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0 2 . C O N O C I M I E N T O S

Se podría considerar una labor difíci l y probablemente 
errónea pretender rea lizar un proyecto de cooperación 
en un país en estado de desarrollo sin entender antes 
los hechos prev ios a su rea lidad actua l. Sin conocer su 
historia, su cultura y las características del lugar.

//28 ALDEA EN GANDO, BURKINA FASO                  Kere-foundation

//29  ARRANQUE DE CONSTRUCIÓN                         Shane Mclendon_Unsplash

//30  CIUDAD DEL CABO, SUDÁFRICA                      Zoë Reeve_Unsplash

//28 //29 //30
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“La arquitectura Low Tech surge con la crisis pe-
trolera, oponiéndose a la fria ldad de la arquitectura 
moderna y proponiendo una participación activa 
del usuario en la concepción y rea lización de las 
construcciones con un marcado acento comunita-
rio. Este movimiento aboga por el uso de la madera, 
como materia l cá lido, liv iano y de fácil colocación 
en obra, como elemento base y otros materia les na-
tura les como la tierra. Comienza un movimiento de 
construcción con materia les ecológicos como made-
ra, adobe, paja, cañas y piedra, que pueden ser una 
solución constructiva tanto en un entorno urbano 
como rura l con distintas aplicaciones.”(5)

Este tipo de construcciones es un buen recurso 
también para una arquitectura Low-cost, las limita-
ciones económicas del usuario pueden l levar a l uso 
no solo de materia les de bajo coste sino también de 
técnicas económicas. Esto implica hacer arquitec-
tura con una Huella Hídrica mucho menor que las 
arquitecturas contemporáneas.

Estos dos métodos constructivas (low-cost y low-
tech) se ponían en uso por nuestros antepasados 
desde los primeros indicios de arquitectura en la 
prehistoria cuando el hombre comienza a dominar 
la técnica de trabajar con la piedra.

Se aplican a día de hoy con g ran fuerza en países en 
estado de desarrollo en zonas con pocos recursos 
económicos. Sin embargo, en los países donde do-
mina la arquitectura contemporánea, la arquitectu-
ra LC y LT suele restringirse a dos casos: un usuario 
con limitación económica o un usuario/arquitecto 
con v isión sostenible, empatía con el lugar y conoci-
miento de sus recursos.

En una entrevista para la revista “Constructors”, la 
A rq. Montse Bosch lo resume así: 

“Consideramos construcción “Low Tech” aquella 
que está relacionada con materia les y soluciones 
constructivas cercanas, adecuadas a las rea lidades 
de los territorios e, incluso, fácilmente rea lizables 
con pocos medios”. (6)

Se pueden resumir los principios de esta arquitec-
tura en:

• Utilización de recursos materia les loca les.

• Elección de tecnologías que se adapten a estos 
recursos loca les.

• Sinceridad y facilidad de ejecución constructi-
va mediante la técnica elegida.

• Conocimientos accesibles a lejados de tecnicis-
mos abstractos

• Posible convivencia y colaboración con otros 
sistemas

Esta arquitectura requiere considerar las premisas 
económicas de cada país. No es lo mismo construir 
una casa en Ca lifornia, Polonia o Kenia. 

Es necesario obser var el presupuesto, los materia-
les, los sistemas constructivos y las consideraciones 
energéticas y de sostenibilidad. 
Hay que atender a aspectos económicos, ca lidad de 
v ida, entorno, ecología, clima, topog ra fía, etc.

A R Q U I T E C T U R A  E N  C O O P E R A C I Ó N

(5)  LOW TECH ARCHITECTURE                                             Minguet,  Josep María (2012),p.1-2

(6)  EL CONCEPTO DE ARQUITECTURA LOW-TECH          3COtectura
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El entendimiento y puesta en práctica de estas téc-
nicas arquitectonicas no va desligado de un cono-
cimiento más exaustivo del lugar en el que vamos a 
inter venir. Lo cua l es a lgo estrictamente necesario 
para hacer un trabajo sostenible.

Se podría considerar una labor difíci l y probable-
mente errónea pretender rea lizar un proyecto de 
cooperación en un país en estado de desarrollo sin 
entender antes los hechos prev ios a su rea lidad ac-
tua l. Sin conocer su historia, su cultura y las carac-
terísticas del lugar. 

La H istoria.

“La arquitectura actua l en Á frica sólo puede ser 
va lorada si se la desglosa den categorías que encie-
rren cierta homogeneidad. En este continente las 
distintas manifestaciones de la construcción con-
temporánea son demasiado variadas, heterogéneas 
y l lenas de contrastes. Están entrecruzadas de tra-
diciones constructivas que se enlazan con un remo-
to pasado y a l propio tiempo con técnicas tomadas 
de la construcción de europa o de A mérica(rara vez 
se acomodan a las condiciones específ icas del lugar 
de emplazamiento y de su función característica) y 
primeros ensayos de una arquitectura a fricana au-
tóctona que, dada la extención del continente, tiene 
que ofrecer manifestaciones distintas en el sur y en 
el norte, en Á frica centra l y en el Mog reb, etc.”(7)

Los pueblos a fricanos, tras recibir la protección de 
occidente y posteriormente de oriente l legaron a un 
proceso de emancipación en el que no log raron li-
berarse de los conf lictos ya que surgieron a nivel in-
terno. Es un país div idido, con fronteras, y sin una 
base popular o naciona l. Consecuencia de el lo es 
que no existe una cultura común ni en las diferentes 
partes del continente a fricano.
 
Es difíci l considerar en Á frica a lg ún país en estado 
de desarrollo, sino más bien podríamos hablar de su 
estanqueidad en el proceso de desarrollo. Después 
de 1960, a pesar de los mov imientos prog resistas 
que se dieron durante este año,  el país entra en un 
estado de prácticamente de retroceso a los pocos 

años hasta l legar a una situación, como hemos di-
cho, difíci lmente def inible de desarrollo.

“La arquitectura, unida indisolublemente a las ma-
nifestaciones cultura les relacionadas con las cir-
cunstancias socia les y políticas, es un claro expo-
nente de esta situación.”(7) 

Tras el g ran año de Á frica brotaron i lusiones y es-
peranzas en el campo con resultados a islados que 
requerian una mayor ref lexión, estudio y ca lma en 
su ejecución. Estos nuevos proyectos fueron daña-
dos por el ansia de introducir en el proceso a perso-
na l nativo sustituyendo completamente a l persona l 
extranjero en lugar de l levar a cabo un trabajo en 
cooperación.

La importación de arquitectura europea y estadou-
nidense carecía de adaptación y correspondía cada 
vez menos a las necesidades contemporáneas de los 
Estados a fricanos. Esto despertó un espíritu tra-
diciona l con un sentimiento de prog reso hacia una 
población y un país que se daba por perdido.

“Hay que reunir ambas fuentes, lo nuevo para acti-
var la tradicción a fricana autóctona que a l lí reside 
casi desconocida para la mayoría y las nuevos mé-
todos técnicos y constructivos americanos y euro-
peos. Sin embargo, la base de la tradición tiene que 
ser conocida y reav ivada nuevamente por los a frica-
nos.” (7) Hasta hace poco eran los europeos los que 
intentaron hacerlo, pero es necesario un proceso de 
empoderamiento de mano del pueblo a fricano que 
hagan suyo el proceso, el desarrollo, la tradicción, 
la cultura, la arquitectura y en def initiva el conti-
nente.

En su libro nuevos caminos de la arquitectura a fri-
cana, publicado en 1969, Udo Kultermann, ante la 
situación de los países a fricanos en el momento, se 
preg untaba lo sig uiente: “¿Llegará a establecerse 
entre los jóvenes arquitectos que trabajan en Á fri-
ca(sean o no a fricanos) un enlace con esa antig ua 
tradición? ¿Y si es así cua l será el resultado?”(7)

A C E R C A M I E N T O  A  U N  P A Í S  E N  E S T A D O  D E  D E S A R R O L L O .  Á F R I C A

(7)  NUEVOS CAMINOS DE LA ARQUITECTURA AFRICANA             Kultermann, Udo (1969)
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Para log rar el entendimiento del desarrollo de la 
arquitectura a fricana, más a l la de esas primeras 
pinceladas constructivas del hombre con la piedra 
durante la prehistoria, debemos hablar de uno de 
sus principa les indicios en la construcción.

La caver na.

Una de las formas arquitectónicas más primitivas 
que exiten es la caverna. Esta, como v iv ienda, des-
empeña un papel decisivo en Á frica orienta l. Este 
es el caso de la antig ua a ldea de Matmata a l sur de 
Túnez. Las v iv iendas fueron escavadas en el terreno 
arcil loso y su construcción no contó con más mate-
ria les que la tierra.

“Diferentes conf lictos bélicos hicieron que las tri-
bus bereberes en Matmata pensaran en el subsuelo 
del desierto como un mecanismo de defensa a los 
posibles ataques enemigos, las v iv iendas cumplían 
con tres factores claves para entender su arquitec-
tura: excavación, cueva mínima y tradiciones.”(8)

El corazón de la casa es un patio de unos 8m de diá-
metro a l que v uelcan todas las estancias organizadas 
radia lmente. Este es una fuente de luz y venti lación 
para el las y a su vez es lugar de ocio y circulación 
hacia los habitáculos. 
Este modelo de v iv ienda no solo tenia cua lidades 
defensivas, además permitía a los a fricanos prote-
gerse del v iento, del sol en sus estancias, a isladas 
del ca lor g racias a la tierra, y a l mismo tiempo, du-
rante la noche, aprovechar el frescor del exterior en 
su patio. 

Tradicción y act ua l idad.

Es importante conocer el pasado, sin embargo, 
“ los problemas nuevos exigen materia les también 
nuevos, formas constructivas nuevas y nuevos tipos 
de construcción. No es, pues, posible emplear ba-
rro para la construcción de un hospita l, como se ha 
tratado de hacer en Á frica del Sur, o para la cons-
trucción de un museo: con el los solo se manif iesta 
un sentimenta lismo romántico. Es mucho más ade-

cuado emplear los actua les métodos de producción 
y uti lizar tanto los materia les técnicos modernos 
como los antig uos: barro madera y piedra en forma 
nueva. Sería ig ua lmente erróneo copiar la cabaña o 
choza de ramas y tierra o incluso multiplicarla, pues 
es preciso reconocer que las circunstancias socia-
les son esencia lmente diferentes en la actua lidad. 
Muy a menudo una necesidad socia l se la deforma 
hoy románticamente. Las conclusiones que de el lo 
se deducen tienen que conducir a resultados nega-
tivos.” (8)

Hay que hacer reviv ir el espíritu del pasado reno-
vándolo para elevarlo a la categoría de los problemas 
actua les.

El clima juega un papel indispensable en la actua-
lidad: 

En Á frica del norte, por ejemplo, el a ire es cá lido y 
seco por lo que requiere soluciones arquitectónicas 
que estudien la orientación adecuada y persigan la 
sombra ante todo. 

En Á frica occidenta l, donde el a ire es cá lido y hú-
mendo, es obligatorio pensar en los sistemas de ven-
ti lación y la dirección de los v ientos.

En Á frica orienta l, debido a la moderación de su cli-
ma, la arquitectura desempeña técnicas constructi-
vas europeas y norteamericanas.

Conociendo un poco el desarrollo de la arquitectu-
ra a fricana desde un espacio tempora l más amplio 
sería interesante centrarnos en la cultura y el lugar. 
Para el lo, es óptimo acercarse a una f ig ura con co-
nocimientos en ambos campos y que mejor que un 
a fricano.

Estudiamos en concreto la f ig ura de Francis Kéré, 
perfecto conocedor de la historia y la cultura y ade-
más con empatía hacia el lugar, para una adecuada 
inter vención en un continente como Á frica. Estos 
aspectos sumados a l reg reso a su ciudad nata l son 
suf icientes para pensar que puede ser un g ran refe-
rente en la arquitectura cooperativa.

A C E R C A M I E N T O  A  U N  P A Í S  E N  E S T A D O  D E  D E S A R R O L L O .  Á F R I C A

(8)  NUEVOS CAMINOS DE LA ARQUITECTURA AFRICANA             Kultermann, Udo (1969)
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Francis Kéré nace en Gando, Burk ina Faso. 
Su infancia a l lí le permitió conocer esta historia y 
tradición de la que hablábamos. A llí asiste a la es-
cuela y v ive hasta la mayoria de edad. Acabados los 
primeros estudios, recibe una beca para continuar-
los en la capita l a lemana, dónde se licencia en la ca-
rrera de arquitectura. Esta oportunidad le permite 
ampliar sus conocimientos y asentar sus pensamien-
tos cooperativos.

Su obra esta enraizada a sus raices pero con el uso 
de nuevas técnicas y materia les aprendidos durante 
su formación lo que le ha permitido desenvolverse 
en contextos tan opuestos como Berlín y Burk ina 
Faso.

Su experiencia v ita l en Gando es contrastada con 
la v iv ida durante su etapa de universitario, esto de-
sarrolla en el unos va lores que le l levan a un senti-
miento de responsabilidad. Él había tenido la opor-
tunidad de sa lir y crecer fuera de Gando, pero ¿que 
pasaba con todos aquellos que no corrieron la misma 
suerte?

Este pensamiento hace que empiece a desarrollar, 
desde sus conocimientos nuevos y lo experimentado 
durante su niñez en á frica un modo de hacer arqui-
tectura que permita que la ciudad de Gando evolu-
cione y camine hacia un desarollo sostenible.

Una arquitectura basada en la elección de los mate-
ria les del lugar y las técnicas adecuadas para el los.

V I D A

A R Q U I T E C T U R A  V E R N Á C U L A

Luis Fernández- Ga liano: “La obra de Kéré tiene 
raíces vernáculas, pero también puede interpretar-
se recurriendo a la tradición teórica de sus países 
de adopción.”

Vemos en la arquitectura de Kéré un claro ejemplo 
de equilibrio entre tracción y actualidad. Una figura 
arraigada al pasado pero visión hacia el futuro siendo 
su obra una perfecta síntesis de ambas cosas. 

Esta influencia tradicional se aprecia en la adopción 
de formas sinuosas en sus plantas, que nos recuerda 
a aquellos orígenes de la arquitectura africana con la 
caverna, en la colocación de los volúmenes creando 

un espacio central o su disposición en formas circu-
lares como los asentamientos típicos africanos.

Este tipo de detalles hace que su arquitectura se 
acerque a los habitantes de Gando, mantiene la idea 
de poblado permitiendoles conservar sus costumbres 
rutirarias como la vida en comunidad, el espacio cen-
tral como zona de encuentro, etc.

El hecho de crear viviendas aisladas o en cualquier 
otra  disposición romperia su cultura, su modo de 
vida. Estariamos cayendo en la inadaptación que po-
dria llevar una inconformidad, incluso al desuso, que 
veiamos en el cuento.

//33   FRANCIS KÉRÉ          Plataforma de Arquitectura
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Además de su evidente inf luencia por la cultura 
a fricana, Kéré se deja empapar por la arquitectura 
vernácula también de la mano de la f ig ura de Gott-
fried Semper. Desde el estudio del arquitecto y teó-
rico a lemán, que situaba el origen de la arquitectua 
en el fuego, nace una simbiosis en la que sustituye 
ese elemento por el árbol. 

Si Semper hubiese extendido sus teorías a regiones 
más áridas quizás él mismo hubiese l legado a ese pa-
ra lelismo: dos origenes de la arquitectura, el fuego 
que da luz y ca lor frente a l frio de A lemania (país 
nata l de Semper) y el árbol que da sombra frente a l 
ca lor de la sabana. 

Podemos empezar a entender su narración cons-
tructiva desde el árbol, los textos de Semper y el uso 
de la tierra. 

Con los elementos de Semper, Kéré crea su propio 
hilo conductor mediante tres técnicas constructivas 
que también podemos l lamar los tres elementos de 
Kéré. Hilo conductor en su obra, una obra basada en 
un conjunto de técnicas que unen la artesanía con la 
fabricación.

Los 4 elementos de Semper:

1. El hogar: fuego
2. El suelo: plata forma de tierra
3. El techo: entramado sobre columnas
4. El cerramiento: tejido

Los 3 elementos de Kéré:

1. El techo tectónico

El árbol cuya sombra protectora constituye la arqui-
tectura primera, sig ue siendo elemento protector 
en Burk ina Faso y en la arquitectura de Kéré. El re-
fugio primero y esencia l.
No solo uti liza el elemento natura l en si sino tradu-
cido a su construcción una cubierta liv iana de pie-
zas ensambladas con un dosel protector que protege 
de la l luvia y genera sombra.

2. El suelo tectónico

Eleva los edif icios sobre una plata forma de tierra 
moldeada y compactada por la gente del lugar. Def i-
niendo así un espacio arquitectónico mediante úni-
camente una elevación en el terreno. Este era tam-
bién uno de los principios de Semper: la plata forma, 
la cua l consideraba imprescindible para proteger el 
fuego, mientras que para Kéré es protección frente 
a las l luvias torrencia les.

3. El muro texil

El muro conf ig ura la unión de los dos elementos an-
teriores. Marcan un perímetro y protegen también 
del Sol y la l luvia. En ocasiones son lienzo de patro -
nes cromáticos, el muro vernáculo permite plasmar 
pinturas con motivos geométricos que evocan la 
cultura texti l a fricana.

G O T T F I E D  S E M P E R
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Esta pequeña comunidad, ciudad nata l del ar-
quitecto y  ubicada en Burk ina Faso, le brinda la 
oportunidad de arrancar un esti lo de arquitectura 
sostenible, mestizaje de sus raíces a fricana con su 
educación europea. 

Gando es un campo de trabajo donde jugar con los 
materia les y las diferentes oportunidades que nos 
brindan. Su conocimiento del entornoy una for-
mación persona l como carpintero le permiten una 
manipulación de estos materia les del lugar como 
la piedra, la tierra, el euca lipto, el barro, etc. que 
brindará distintas soluciones estéticas pero que 
persig uen f ines similares.

Las limitaciones de las construciones vernáculas 
del lugar como la inadaptación de técnicas impor-
tadas atestig uan la posible convivencia de ambas 
destrezas en busca de un equilibrio. Tradicción y 
modernidad para ofrecer las ventajas que brinda 
cada arquitectura.

Gando le hace enfrentarse de nuevo a l extremo rea-
lismo de la l imitación de recursos que condiciona la  
elección de técnicas y le l leva a proyectar una arqui-
tectura sostenible que log re más con menos. Crear 
entornos habitables y adaptados  mediante energías 
renovables, una manifestación de la arquitectura 
low-cost y low-tech.Además su voluntad de ser vicio 
a la comunidad es expresada en su activ ismo reca-
bando fondos para las construcciones socia les y en 
su a fán de hacer la los miembros de la comunidad 
párticipes en la rea lización de las obras para log rar 
un empoderamiento ciudadano.

El lug a r: a rci l la y adobe

A rcil la decorada

“Burk ina Faso, arquitectónicamente interesante 
pero deprimida económicamente. A llí identif ica-
mos muestras de la cultura de los Gurunsi que dis-
ting uen sus v iv iendas, a manera de g randes vasijas 
semienterradas en la arena, apoyándose en orna-
mentación exterior e interior conducida exclusiva-
mente por sus mujeres y donde su aporte no se limita 
a lo artístico sino también a la protección climática 
que deriva del robustecimiento de frisos como apo-
yo a dicha activ idad.

Es importante destacar que, debido a sus creencias 
animistas, los Gurunsi asumen que los espíritus de 
sus antecesores pueblan sus hogares y eso los hace 
renuentes a demoler sus v iv iendas, l legada la nece-
sidad. De a l lí que en su caso así como el de otros 
g rupos con creencias a f ines el uso del barro como 
materia l de construcción sobrepase su v ida úti l na-
tura l perdurando en ocasiones hasta más a l lá de los 
trescientos años. Y una forma ingeniosa de cumplir 
con ambos cometidos se evidencia en la riqueza de 
colorido exterior e interior de su decoración.”(9)

El adobe a fricano o “ banco”

“El uso del adobe como materia l de construcción se 
practica en A frica y el Oriente Medio desde tiem-
pos inmemoria les, incorporando a menudo materia l 
de rel leno, como la paja, para aportar a l materia l 
del barro secado a l sol mayor coherencia y fuerza. 
Las técnicas como: proteger los puntos débiles de 
la construcción mediante el uso de materia les más 
sólidos como base de sustentación, de combatir la 
humedad mediante la incorporación de materia l a is-
lante en el revestimiento de paredes y favorecer la 
extensión de a leros en sitios estratégicos, resultan 
técnicas muy similares a nuestras. Quizás el mayor 
punto de diferencia reside en la frecuencia obligada 
de mantenimiento debido a la temporada de l luvias 
Justo es hacer aquí reconocimiento del famoso ar-
quitecto egipcio Hassan Fathy quien condujo du-
rante largos años en el siglo X X una cruzada orien-
tada a l rescate de los claudicantes va lores de los 
materia les natura les de construcción a fricanos para 
lo cua l tomo como base, dentro de una óptica actua-
lizada las v irtudes inherentes a l adobe, entre otros 
materia les, en razón de su bajo costo de producción, 
paricipación comunitaria, comportamiento térmico 
y efectos inocuos sobre el ambiente.”(9)

Este mismo camino es adoptado a día de hoy por 
Kéré. Una serie de va lores le l levan a comenzar por 
sus orígenes desarrollando un nuevo proyecto de 
v ida en su ciudad nata l, Gando, dónde la elección 
más inteligente de un materia l constructivo es la 
tierra, por ser barato y abundante. Además Kéré 
hace que su moldeado y prensado mediante pies y 
manos de los burk ineses que inter vienen en la cons-
trucción genere un sentimiento de pertenencia ha-
cia el lugar creado, v inculándoles con él.

G A N D O

(9)  BARRO, VIENTO Y SOL. RAICES DE UNA ARQUITECTURA AFRICANA         Revista Vitruvius
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//46  FOTO ESCUELA PRIMARIA DE GANDO       Kere-foundation

(10) FRANCIS KÉRÉ: ELEMENTOS PRIMARIOS       Fundación Museo ICO

Estado: Completada
Fecha: 1999 -2001
Loca lización: Gando, Burk ina Faso
Superf icie: 216m²
Cliente: Communit y of Gando, Burk ina Faso, Schul-
bausteine für Gando e.V (now Kéré Foundation)
A rquitecto: Francisa Kéré
Construcción: Francis Kéré, Comunidad del pobla-
do de Gando

Empat ía. Kéré recorria 40k m diarios para l legar 
a la escuela, un edif icio que carecia de luz y ag ua. 
Esta experiencia hizo mella en Kéré y le hizo so-
ñar con dotar a su ciudad de un sitio habitable para 
aprender y a l que tener ganas de asistir a diario, 
aunque tengas que recorrer 40k m.

“El antig uo edif icio de la escuela primaria estaba 
hecho de bloques de cemento huecos con un techo 
de meta l corrugado bajo, en el cua l la temperatu-
ra de la habitación aumenta astronómicamente. De 
80 a 100 niños solían estar en un aula pequeña que 
se quemaba los dedos cuando tocaban el techo. En 
estas “tostadoras”, como las l lama Francis Kéré, el 
aprendizaje fue difíci l.”(10)

Adapt ación. Adoptar técnicas que solucionen pro-
blemas provenientes del clima y la zona mediante los 
recursos que nos proporciona el lugar es una de las 
características más admirables del proyecto. 

No vemos el uso de materia les impermeabilizantes 
a pesar de ser una zona a fectada por las fuertes l lu-
v ias torrencia les que inundan sus casas. Tampoco 
vemos la insta lación de una sistema de climatización 
que solucione la habitabilidad en su interior frente 
a las a ltas temperaturas a las que se enfrentan. Sin 
embargo vemos técnicas low-tech y low-cost que so-
lucionan estos problemas.

Esta obra es el inicio de una proceso que atrapa a 
Kéré en la cooperación en Gando, en la que la adap -
tación de técnica a los materia les loca les se convier-

te en sus principio arquitectonicos en el lugar.

Desc ripción de téc n ica s const ruct iva s:

Estructura: esta formada por muros de carga y v igas 
de hormigón armado.

Cubierta: como principio principa l, la sombra. Crea 
una doble cubierta, la primera apoyada sobre los 
muros perimetra les mediante un sistema de v igas de 
hormigón de las que sa le una ma lla metá lica atada 
a su armadura y sobre la que apoyan bloques cerá-
micos perforados formando un aparejo. Sobre esta, 
una seg unda cubierta amplia y metá lica que cubre 
más a l lá del edif icio habitable generando espacios 
de estancia exterior y protegiendo la plata forma y 
las fachadas de la l luvia. Esta se apoya sobre el te-
cho cerámico mediante un entramado de barras de 
acero, fabricadas por herreros loca les, generando 
así una cámara intermedia que permite la circula-
ción del a ire. Esta cámara permite una venti lación 
pasiva, protege a l edif icio del sol y el a ire circula a 
través de el la.

La pintura roja en la estructura de soporte de la cu-
bierta proteje el acero de la posible corrosión.

Suelo: caracterizado por una plata forma de tierra 
que def ine el espacio y protege de las l luvias. Las 
mujeres del lugar colaboraron transportando ag ua 
desde zonas a lejadas de la a ldea, la cua l mezclaron 
con la tierra permitiéndolas su moldeado y prensado 
con sus propios pies y manos.

En planta podemos obser var dos delimitaciones de 
suelo distintos que se crean en dicha plata forma, 
surgiendo tres espacios interiores y uno exterior. 
A mbos están protegidos de la acción del sol ya que 
están protegidos por la cubierta que genera sombra 
para todos estos espacios. Los muros de fábrica de-
limitan el espacio interior, las aulas, y cuyo vaciado 
en planta deja un espacio colindante a estas de reco-
rrido, acceso y refugio.

//46

//47  INTERIOR ESCUELA PRIMARIA DE GANDO     Kere-foundation

//48  SECCIÓN Y ESQUEMA DE VENTILACIÓN        Elaboración propia

//49  SECCIÓN LONGITUDINAL                                  Elaboración propia

//50  PLANTA ESCUELA PRIMARIA DE GANDO        Elaboración propia

//50

//48

//47

//49
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Muros: Conf ig urados por bloques de arcil la fa-
bricados por los habitantes de Gando, quienes tu-
v ieron que aprender la técnica. Estos bloques de 
24x 12x7cm se apilan mediante un aparejo que a lter-
na hiladas a soga y a tizón apareciendo en a lg unas 
zonas hiladas de soga y tizón a l mismo tiempo para 
adecuarse a l vano. 

Carpinterías: Metá licas con un sistema abatible que 
permite su abertura para una libre circulación del 
a ire a través del interior. Están hechas de lamas ho-
rizonta les solapadas dejando un hueco intermedio 
de unos 2cm que permite f i ltrar el a ire mientras es-
tán cerradas. Del mismo modo entra la luz generan-
do una i luminación indirecta que protege el interior 
del sol.

Todas el las tienen una acabado de pintura amari-
l la que se mimetiza con el ca lido entorno y la gama 
cromática del paisaje y que protege el meta l de la 
corrosión.

Orientación: en el apoyo de los volumenes sobre el 
terreno presta atención a l recorrido solar y a la di-
rección del v iento que arrastra las l luvias golgeando 
y humedeciendo las fachadas. Jugar con este factor 
favorece el hábitat interior.

Elección de materiales: el empleo de materiales del 
lugar como recurso económico y sostenible esta pre-
sente en esta obra.

Piedra: es compactada con la tierra para conformar 
la cimentación del edificio. Su solidez es capaz de 
soportar los esfuerzos transmitidos por la estructura 
del edificio a través de sus muros.

Arcilla: proporciona una protección térmica frente al 
clima cálido. La configuración de ladrillos median-
te este material da lugar a elementos de gran inercia 
térmica.

Metal: podríamos considerarlo el impermeable del 
edificio. Protege la arcilla del agua de la lluvia y eva-
cua las pluviales mediante su disposición ligeramen-
te inclinada. 

Tierra: está presente en la fabricación de bloques 
cerámicos in situ, en el cemento de unión de los mis-
mos, en la fabricación del hormigón, en la ejecución 
de la plataforma y en la rampa de acceso. Su compa-
tación en ocasiones con otros materiales le otorga 
resultados muy resistentes.

Hormigón: el uso de este material esta reducido al 
mínimo para evitar una mano de obra más compleja ya 
que es una técnica que los habitantes no están acos-
tumbrados a ejecutar. Los herreros locales ejecutan 
el armado que es trasladado al lugar y se procede a 
un hormigonado in situ. La elección del hormigón es 
para Kéré una inyección de técnica europea que le 
proporciona una garantía estructural.

Acero: utilizado en el entramado de cubierta y arma-
do de vigas y ejecutado por los herreros locales.

Futuro. “Al combinar técnicas de África y Europa, 
el edificio se convierte en una oportunidad para que 
los habitantes de Gando aprendan como se pueden 
mejorar las condiciones climáticas, la durabilidad de 
los materiales o la distribución espacial, respetando 
el lugar y la tradiccion. De esta forma la comunidad 
cuenta con nuevas habilidades y técnicas que podrán 
utilizar en el futuro, en sus casas y en otros proyectos 
de construcción.”(11)

Esta obra marca la arquitectura de Kéré, sus elemen-
tos primarios generan una corriente constructiva en 
el campo del desarrollo. Fue su primera intervención 
Gando, en ella pone en práctica técnicas y usa mate-
riales que repetira reiteradamente durante su obra en 
Burkina Faso, realizandole las adaptaciones y cam-
bios pertinentes para su mejora.

(11)  FRANCIS KÉRÉ: ELEMENTOS PRIMARIOS       Fundación Museo ICO //51  SECCIÓN CONSTRUCTIVA  TRANSVERSAL                                   Elaboración propia

//52  DETALLE DE VIGA EN FOTJADO,  SECCIÓN LONGITUDINAL          Elaboración propia

//53  DETALLE DE CUBIERTA METÁLICA,  SECCIÓN LONGITUDINAL     Elaboración propia

//52

//51

//53
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//54  AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA DE GANDO   Kere-foundation

(12)  FRANCIS KÉRÉ: ELEMENTOS PRIMARIOS             Fundación Museo ICO

Estado: Completada
Fecha: 2006 -2008
Loca lización: Gando, Burk ina Faso
Superf icie: 318m²
Cliente: Schulbausteine für Gando e.V (now Kéré 
Foundation)/ Hevert A rzneimittel GmbH und Co. 
KG, v i l lage communit y of Gando
A rquitecto: Kéré A rchitecture, Francisa Kéré
Construcción: Francis Kéré, Vil lage Communit y of 
Gando

Adapt ación. El éxito de la Escuela Primaria de 
Gando elevó su demanda e hizo que Kéré l levase a 
cabo una ampliación para permitir su uso de 120 a 
300 estudiantes. El transcurso de los años y el se-
g uimiento de la anterior escuela dio a Kéré la opor-
tunidad de mejorar a lg una de sus técnicas para un 
mejor funcionamiento del edif icio, repitiendo las 
estrategias que habían funcionado y reduciendo aún 
más los costes.

Desc ripción de téc n ica s const ruct iva s:

Estructura: esta formada por muros de carga y v igas 
de hormigón armado.

Cubierta: Mantiene su estrategia de doble cubierta 
con cámara de a ire. Sin embargo, “ la primera escue-
la primaria usaba un techo plano que era efectivo, 
pero requería una g ran cantidad de revestimiento 
de acero, lo que lo hacía caro. La E xtensión de la 
Escuela Primaria uti liza un techo de bóveda redon-
deada, que necesita menos soportes de acero.” (1 2)

La bóveda es tabicada mediante bloques cerámicos 
y favorece la venti lación g racias a una serie de ori-
f icios generados en el la. Estos permiten que el a ire 
ca liente que asciende hacia arriba sa lga a la cámara 
venti lada que se crea entre la bóveda y la chapa me-
tá lica elevada.  

Gracias a este sistema de venti lación pasiva consi-
g ue reg ular la temperatura y la humedad interior.
Para evitar el hundimiento de estas bóvedas se in-
corporan unos tensores metá licos que van de v iga 
a v iga. Son estas las que reciben los esfuerzos de 
las bóveda y se lo transmiten, en este caso, a las pi-
lastras.
La cubierta metá lica aquí tiene forma abovedada. 
Evacua el ag ua, protege a l edif icio del mismo y ge-
nera espacios en sombra.

Suelo: manteniendo la idea de plata forma como en 
la anterior obra, inconpora una variante que surge 
entre los dos paquetes de aulas: un g raderío. Este 
se forma moldeando la plata forma sobre la que se 
asienta el edif icion generando un espacio ova lado 
y esca lonado. El esca lonamiento es uti lizado como 
asiento y el centro de la forma como lugar de juego o 
escenario de a lg una representación teatra l protegi-
dos del impacto del sol.

//54
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//56  SECCIÓN Y ESQUEMA DE VENTILACIÓN                                 Elaboración propia
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Muros: respecto a l anterior sistema de cerramiento 
este añade como novedad unas pilastras que encie-
rran los a lfeizares de las ventanas.

Ventanas: la incorporación de este nuevo a lfei-
zar supone la creación de sitios de reposo para los 
a lumnos. Además las carpinterías incorporan nue-
vos colores además del amaril lo aperecen el rojo, 
azul y verde que ya no solo protegen la carpintería 
si no que dan v ida a l edif icio, combinan con el colo-
rido de las telas sus ropas y hacen un g uiño de este 
modo a su cultura.

Elección de materia les: Elegidos nuevamente la la 
tierra, la arcil la, la piedra, etc. por ser recursos lo-
ca les a l a lcance de la comunidad.

Piedra: “Cada mañana durante un año, los niños de 
Gando trajeron una piedra a l sitio de construcción 
para proporcionar materia l para la fundación. Esto 
fue para mostrarles cómo sus acciones persona les 
podrían contribuir directamente a un proyecto co -
munitario.”(13)

Fut u ro. Esta escuela es un ejemplo de la evolución 
de su obra. Construye e innova pero continua su 
proceso de investigación y aprendizaje. Del mismo 
modo transmite los conocimientos de nuevas técni-
cas a los habitantes de Gando y el sentimiento de 
permanencia y v inculo con el lugar.

(13)  FRANCIS KÉRÉ: ELEMENTOS PRIMARIOS       Fundación Museo ICO
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//59  SECCIÓN CONSTRUCTIVA  TRANSVERSAL                Elaboración propia

//60  DETALLE DE CUBIERTA,  SECCIÓN LONGITUDINAL     Elaboración propia
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Estado: Completada
Fecha: 2002 -2004
Loca lización: Gando, Burk ina Faso
Superf icie: 930m²
Cliente: Vil lage communit y Gando, Burk ina Faso, 
Schulbausteine für Gando e.V (now Kéré Founda-
tion)
A rquitecto: Kéré A rchitecture, Francisa Kéré
Construcción: Francis Kéré, Comunidad del pobla-
do de Gando

Adapt ación. “En Burk ina Faso, la situación de la 
v iv ienda de los docentes en las zonas rura les es un 
problema importante. Debido a que casi no existen 
v iv iendas adecuadas en esas áreas, los maestros 
a menudo se niegan a abandonar los hogares de la 
ciudad y su trayecto a l trabajo es largo. Como con-
secuencia, no siempre son capaces de dar clases a 
tiempo o de darlas.”(1 4)

A nte esta rea lidad, Kéré pretende atraer a un ma-
yor nuemero de profesores creando estas v iv iendas 
modulares próximas a l complejo escolar creado.
El complejo consta de seis v iv iendas dispuestas en 
forma de arco, haciendo referencia a la tradiciona l 
composición burk inesa. 

Desc ripción de téc n ica s const ruct iva s:

Estructura: esta formada por muros de carga y v igas 
de hormigón armado.

Cubierta: sistema de doble cubierta. Consiste en 
bóvedas de cañón ejecutadas mediante bloques de 
tierra comprimida (BTC). 
Sobre este encofrado de BTC se v ierte in situ una 
capa de hormigón armado que favorece mecánica-
mente el trabajo de la bóveda y recibe el entramado 
de acero de la seg unda cubierta metá lica, también 
abovedada.

Las bóvedas recogen el ag ua en sus latera les y lo l le-
van por unos cana lones hasta las bajantes que por 
la fachada bajan el ag ua a l terreno donde el circula 

por unos cana les que delimitan los patios de las v i-
v iendas.

Un juego de a lturas en su interior permite la aper-
tura de huecos de 50cm de a ltura en forma de media 
luna que favorecen la circulación del a ire e introdu-
cen luz a l espacio interior.

Suelo: compuesto por una base de cemento y blo-
ques de g ranito que protege nuevamente la v iv ienda 
del ag ua, ev itando la humedad capitar en sus muros.

Muros: uti liza el adobe como tradiciona l materia l de 
uti lizado en muros. Sin embargo, sustituye el reves-
timiento habitua l a base de limo, jugo vegeta l y es-
tiércol por un betún que ofrece mejores resultados y 
de ejecución más sencil la. Tienen 40cm de espesor 
y una v iga de hormigón armado in situ los corona y 
conecta en cada módulo para recibir los esfuerzos 
de la cubierta.

Ventanas: Se abren vanos en los robustos muros de 
adobe en los que colocan dos tipos de carpinterías. 
Unas metá licas abatibles cuyas hojas están conf ig u-
radas por pequeñás lamas horizonta les ligeramente 
separadas que f i ltran el a ire y la luz. Las otras de 
metá licas de hojas ciegas que a l abrirse a lbergan en 
el vano una celosías de bloques cerámicos que per-
miten la entrada de luz f i ltrada y la circulación del 
a ire

Elección de materia les: t ierra, arcil la, hormigón, 
acero, meta l y adobe.

Adobe: Un recurso tradiciona l, loca l, y ef iciente 
desde el punto de v ista energético. Las caracterís-
ticas a islantes de este materia l junto con el espesor 
de los muros permite log rar un clima interior ag ra-
dable y fresco.

La creación de un sistema modular de v iv iendas le 
permite su combinación para formar unidades más 
g randes o ampliarse en número en un futuro si fuese 
necesario.

//61

//61  VIVIENDAS PARA MAESTROS EN GANDO      Kere-foundation

(14) FRANCIS KÉRÉ: ELEMENTOS PRIMARIOS       Fundación Museo ICO
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//62  VIVIENDAS PARA MAESTROS EN GANDO      Kere-foundation

//63  SECCIÓN Y ESQUEMA DE VENTILACIÓN      Elaboración propia

//64  SECCIÓN TRANSVERSAL                                   Elaboración propia

//65  PLANTA VIVIENDAS PARA MAESTROS                    Elaboración propia
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Estado: En construcción
Fecha: 2010 -
Loca lización: Gando, Burk ina Faso
Superf icie: 640m²
Cliente: Schulbausteine für Gando e.V (now Kéré 
Foundation)/ Hevert A rzneimittel GmbH und Co. 
KG, v i l lage communit y of Gando
A rquitecto: Kéré A rchitecture, Francis Kéré
Equipo de diseño: Dominique Mayer, Yasmine Bre-
mer, Claudia Buhmann, Ja ime Keats

Adapt ación. Gando comienza a recibir un g ran nu-
mero de a lumnos entre los cua les muchos no tenían 
acceso a libros debido a su situación económica. 
Esta es la principa l motivación de Kéré para l levar a 
cabo este proyecto que pretende ser un recurso para 
toda la a ldea, un lugar de absorción e intercambio 
de conocimientos para ancianos, jóvenes y niños.

Un espacio que a lbergara una nueva función debe 
tener un aspecto diferente adaptado a sus caracte-
rísticas y que capte la atención de los burk ineses. 
Es la oportunidad de Kéré para hacer un g uiño a la 
tradiciona l v iv ienda vernácula de la región adoptan-
do una forma elíptica y orgánica.

Desc ripción de téc n ica s const ruct iva s:

Cubierta: en el la se l leva a cabo un innovador siste-
ma donde un conjunto de vasijas de barro(ejecuta-
das por las mujeres de la zona) son cortadas en for-
ma de ci lindro e incrustadas en la losa de hormigón 
armado. 

El proceso de ejecución comienza con la elabora-
ción de un encofrado de madera con las perforacio-
nes previstas para a continuación situar las vasijas 
de barro (previamente cortadas). Posteriormente se 
coloca el armado de la losa, las v igas, los pilares y se 
procede a l hormigonado.

Una vez frag uado el hormigón se retiran las vasijas 
dejando perforaciones en la losa. 

Esta estrategia constructiva log ra una experiencia 
sensoria l mediante un juego de luces y sombras di-
námicas dependiendo el momento del día, que a su 
vez permite la entrada y sa lida de a ire.

Sobre esta aparece nueva mente un entramado de 
acero sobre el que se apoya una cubierta metá lica 
que genera una cámara de a ire intermedia. Mantie-
ne así su estrategia de enfriamiento pasivo sin el 
uso de electricidad. Esta última, tambien perforada, 
tiene ag ugeros longitudina les que permiten el paso 
de la luz hacia la losa ag ugereada de hormigón y la 
sa lida del a ire ca liente que circula por la cámara de 
venti lación pasiva.

Suelo: la plata forma sig ue siendo su mejor estrate-
gia, su buen funcionamiento  ev ita incorporar va-
riaciones.

Muros: conf ig urados nuevamente con bloques de 
tierra comprimida hecho con arcil la loca l. Sobre 
el los apoya la losa perforada de cubierta y unas v igas 
de hormigón armado que sa len de el la para recibir el 
peso de la cubierta metá lica. 

Los esfuerzos estructura les son transmitidos a la 
cimentación mediante los muros y unos pilares de 
hormigón armado en los que apoyan las v igas y que 
permiten ampliar la cubierta generando espacios 
exteriores de sombra.

Entre estos pilares de hormigón aparece una fa-
chada formada por maderas de euca lipto. Estas se 
disponen vertica lmente a modo de celosía, generan 
sombra en el espacio previo a la biblioteca y permi-
ten f i ltrar ligeramente la luz creando así un confor-
table ambiente de lectura.
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Estructura: esta formada por muros de carga, v igas 
y v ig uetas de hormigón armado. Entre este entra-
mado de hormigón en la cubierta baja queda sujeta 
la losa tambien de hormigón que a lberga las vasijas 
cerámicas y cubre el depósito de libro.

U bicación. La estratégica ubicación de la Biblioteca 
conecta la Escuela Primaria con la amplición siendo 
esta un apoyo educativo para ambos complejos. Es 
v ínculo entre los módulos de aulas y a su vez entre 
a lumnos, profesores y demás habitantes de Gando.

A su vez su colocación en el vértice de las obras an-
teriores completa una forma en L delimitando un 
patio protegido de los fuertes v ientos del este. Un 
lugar de recreo para los a lumnos en los que la plan-
tación de arbolado genera espacios ag radables de 
descanso a la sombra de sus copas.

Elección de materia les: manteniene la misma pa le-
ta de materia les loca les que los edif icios circundan-

tes, con a lg unas incorporaciones.

Euca lipto: este árbol es considerado ma la hier va en 
la zona y uti lizado como leña por secarse rápido, dar 
poca sombra y absorber el ag ua del suelo.

Este mismo materia l será uti lizado en el espacio ex-
terior de lectura para crear un banco perimetra l y 
un fa lso techo apoyado en las v igas de hormigón que 
dan una continuidad de madera a l ambiente cubier-
to exterior.

Fut u ro. El g uiño a la tradiciona l arquitectura ver-
nácula de la zona, la participación ciudadana en la 
ejecución del proyecto, la creación de un espacio 
único en Gando, la aportación de una fuente de 
aprendizaje son una vez más v inculantes entre la 
gente loca l y el lugar. La posibilidad de crecimien-
to y renovación del a lmacén bibliog rá f ico añade las 
expectativas de futuro.
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//76  CONSTRUCCIÓN CENTRO DE MUJERES DE GANDO        Kéré-foundation

Estado: En construcción
Fecha: 2011-
Loca lización: Gando, Burk ina Faso
Superf icie: 350m²
Cliente: A sociación de Mujeres Song taaba, Schul-
bausteine für Gando e.V (now Kéré Foundation)
A rquitecto: Kéré A rchitecture, Francis Kéré
Equipo de diseño: Dominique Mayer, Oliv ier Gon-
douin, Claudia Buhmann, Ja ime Keats

Adapt ación. En Gando las mujeres tienen un nivel 
de a lfabetización muy escaso y bastante inferior 
a l de los hombres. Se dedican a la casa a la vez que 
trabajan en el campo, sin embargo son dependien-
tes económicamente de sus esposos. Song taaba es 
un proyecto cooperativo que surge en 1999 por las 
mujeres loca les para romper ese círculo de pobreza 
y ana lfebetización femenino. Consiste en un siste-
ma de microf inanzas que se autogestionan y les da 
la oportunidad de solicitar prestamos para l levar a 
cabo iniciativas emprendedoras de pequeña empre-
sa.

Kéré adquiere una nueva v isión del papel de la mujer 
en la sociedad g racias a l modo de v ida europeo. Por 
el lo, a su reg reso fomenta y participa del proyecto a 
favor del empoderamiento de la mujer con esta obra.

Desc ripción de téc n ica s const ruct iva s:

Estructura: esta formada por muros de carga y v igas 
de hormigón armado.

Cubierta: desarrolla una vez más su elemento de te-
cho tectónico con la doble cubierta. Esta vez recoge 
el ag ua en el centro de la misma e incorpora un ca-
na lón para su recogida.

Muros: son el elemento más sig nif icativo de esta 
obra ya que a lg unos de el los incorporan vasijas en 
su interior. El resto de muros son únicamente ce-
rámicos.

La ejecución de los más complejos se l leva a cabo en-
tre pilares de hormigón mediante pelladas de arci-
l la colocadas manua lmente una sobre otra. Durante 
este proceso se van apoyando las vasijas continuan-
do con la colocación de arcil la hasta dejarlas injer-
tadas en el muro. La boca del elemento cerámico se 
orienta hacia el interior para ser vir de a lmacén de 
cerea les, otros a limentos u objetos.
Suelo: plata forma de hormigón armado elevada en 
esta ocasión mediante un sistema de pilotes del mis-
mo materia l. Protege el interior de las l luvias y de 
los roedores para evitar su acceso a la zona de a lma-
cenaje de a limentos.

Elección de materia les: manteniene la misma pa-
leta de materia les loca les que los edif icios circun-
dantes.

Vasija de barro: más bien considerada un elemento 
pero la cua l Kéré casi considera un materia l cons-
tructivo por sus variadas y complejas aplicaciones 
que le da. Comienza a convertirse en uno de sus re-
cursos más atractivos. Además en este caso, la vasija 
era un elemento que debia aparecer ya que es muy 
representativo en la mujer a fricana. Ellas las fabri-
ca y cargan sobre sus cabezas para el transporte de 
ag ua.

Fut u ro. Con este proyecto Kéré no pretende solo 
la creación de un lugar confortable para las mujeres 
de Gando sino plantear una nueva perspectiva sobre 
el papel tradiciona l de la mujer. Las mujeres podrán 
a lmacenar sus productos cosechados en el campo, 
procesarlos y venderlos después en el mercado para 
obtener sus propios ing resos.

Su interes prog resista no se encierra en terminos 
arquitectónicos. Tambien participa y coopera en 
esta lucha por un cambio socia l, por los derechos 
humanos de la mujer y por que arranque un proceso 
de empoderamiento de las mismas.
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//81  MURO ATELIER                                                    Kéré-foundation

(15)  FRANCIS KÉRÉ: ELEMENTOS PRIMARIOS       Fundación Museo ICO

Estado: En construcción
Fecha: 2013-
Loca lización: Gando, Burk ina Faso
Superf icie: 570m²
Cliente: Kéré Foundation
A rquitecto: Kéré A rchitecture, Francis Kéré
Equipo de diseño: ‘Building Rea lit y’ Workshop of 
the Academia di A rchitettura di Mendrisio super vi-
sed by A lberto Pottenghi.

Adapt ación. Kéré se acerca nuevamente a la ar-
quitectura tradiciona l mediante una forma cur va y 
orgánica reproducida en muchas de las casas de la 
zona.A l ver su planta pensamos nuevamente en esas 
formas adoptadas en la caverna de las construccio-
nes vernáculas, asemejándose a una excavación en 
el terreno por su sinuosidad e irreg ularidad. Este 
acercamiento a l pasado es también un motivo para 
que los habitantes de Gando sientan El Atelier como 
suyo ya no solo por su participación en el proceso 
constructivo. Sino tambien por la estetica y la fa lta 
de áng ulos rectos en su recorrido.

Desc ripción de téc n ica s const ruct iva s: la propia 
construcción del edif icio pone de manif iesto la 
ideología a la que se encamina su uso. Técnicas ha-
bitua les en Gando l levadas a l l ímite.

Estructura: esta formada por muros de carga y v igas 
de hormigón armado.

Muro: este es el caso de las particiones interiores, 
donde experimentan un nuevo aparejo a lternando 
la posición de los bloques cerámicos y revocándolos 
de arcil la posteriormente. Se obtiene así una forma 

irreg ular y orgánica que recuerda a muros de la zona 
ejecutados mediante un proceso más complejo, me-
ramente artesana l y que requería mayor técnica y 
tiempo para obtener un resultado de menor rigidez 
y resistencia.

Fut u ro. “Atelier es una iniciativa conjunta de Fran-
cis Kéré y la Academia de A rquitectura de Mendri-
sio en Suiza que surge con el objetivo de establecer 
un intercambio entre artesanos, constructores, ar-
quitectos y estudiantes, tanto loca les como extran-
jeros. Además de ofrecer a la población de Burk ina 
Faso oportunidades de avanzar en sus estudios, el 
ta l ler funcionara como centro de construcción sos-
tenible y estudiara como las técnicas vernáculas 
pueden aplicarse en situaciones contemporáneas. 
Además el proyecto dará continuidad a los edif icios 
de Gando que se encuentren en fase de obra, pro-
porcionando espacios de trabajo y a lmacenaje de 
herramientas o materia les.”(15)

El centro incluye un prog rama para estudiantes 
extranjeros que se enfrentaran a l reto de sacar el 
má ximo partido a los materia les y recursos loca les, 
trabajando en equipo y a frontando las dif icultades 
del lugar.

Será un lugar de intercambio intercultura l de cono -
cimientos donde a lumnos extranjeros aprenderán 
la tradicción a fricana y a lumnos loca les conocerán 
técnicas extranjeras. Un proceso que Kéré pudo di-
gerir por si mismo g racias a su beca pero que más 
estudiantes de Gando podrán experimentar.
Mezcla de tracción y modernidad, un trabajo coope-
rativo en una única dirección: el desarrollo.
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Estado: En construcción
Fecha: 2011-
Loca lización: Gando, Burk ina Faso
Superf icie: 4.800m²
Cliente: Schulbausteine für Gando e.V (now Kéré 
Foundation), v i l lage communit y of Gando
A rquitecto: Kéré A rchitecture, Francis Kéré
Equipo de diseño: Dominique Mayer, Inés Bergdolt, 
PedroN.Montero Gosa lbez, Claudia Buhmann, Des-
sislawa Stoyanova, Jin- Gul David Jun, A lexandra 
Zer v udachi

Adapt ación. Kéré se inspira en la disposición de 
asentamientos tradiciona les  circundantes a la zona 
disponiendo los volúmenes de las aulas circular-
mente generando así un patio centra l. La distri-
bución protege a l campus del polvo y la arena que 
traen los v ientos durante la estación seca.

Aparecen distintos volumenes pero todos rigen las 
mismas estratégias bioclimáticas y sistemas cons-
tructivos.

Actua lmente sólo estan construidos dos de los mó-
dulos de aulas.

Desc ripción de téc n ica s const ruct iva s: en esta 
obra, mantiene las estrategias de proyectos anterio-
res como la venti lación pasiva, la participación ciu-
dadana o el uso de materia les loca les. Incorporando 
a l mismo tiempo nuevas e innovadoras técnicas.

Estructura: esta formada por muros de carga, v igas, 
v ig uetas y pilares de hormigón armado. Se abre en 
su lado oeste para permitir el paso de la brisa fresca 
en el complejo. 

Mediante un estudiado prog rama de jardinería que 
explicaremos más deta l ladamente en sus estrate-

gias bio-climáticas, crea un clima de confort en el 
interior del campus introduciendo arbolado y vege-
tación tanto en el patio centra l generando espacios 
de sobra como a sus a lrededores para protegerlo de 
los fuertes v ientos y la arena. 

Cubierta: estrategia de doble cubierta formada por 
una primera de bóvedas de cañón, hecha, como veia-
mos en la A mpliación de la Escuela Secundaria, de 
bloques de arcil la y en esta ocasión de una única  
piel frag mentada en tramos separados para permitir 
la sa lida de a ire ca liente. Esta vez, las bóvedas están 
dispuestas de forma transversa l a la dirección longi-
tudina l de la planta, lo que le l leva a añadir v igas de 
hormigón armado entre cada una de estas bóvedas.

Una seg úna cubierta, protege del sol y forma la cá-
mara intermedia que permite la circulación del a ire 
frio y la sa lida del a ire ca liente a l exterior del edi-
f icio. Esta cubierta se une con distintos áng ulos a l-
rededor de casi todo su perímetro con la fachada de 
euca lípto que env uelve las aulas. Creando así una 
especie de piel semia abierta y protectora de los nu-
cleos de las aulas.

Muros: son de barro pero se construyen con una co-
nocida técnica europea típica en muros de hormi-
gón como es el encofrado. Este sistema es modular 
y cur vo y permite acelerar el proceso de ejecución 
evitando la fabricación de las piezas de ladril lo y su 
colocación de una en una. De este modo hacen el 
molde mediante elementos metá licos y v ierten la ar-
ci l la mezclada con una pequeña cantidad de cemen-
to. Tras su rápido secado y endurecido g racias a las 
a ltas temperaturas retiran el encofrado obteniendo 
mejores resultados de acabado y muros de mayor ri-
gidez. Una vez más, tradición y modernidad en un 
sistema constructivo.
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//92 CUBIERTA ESCUELA SECUNDARIA DE GANDO         Kéré-foundation

Además de estos muros encofrados en esta ocasión 
incorpora muros de contención de hormigón. Con 
el los pretende sujetar el terreno perteneciente a 
un aterrazamiento trasero, parte de su estrategia 
de jardinería y bio-climática, que comentaremos 
depués. Estos muros generan unos trazos en el te-
rreno, unas lineas de contención que darán lugar 
a espacios de recorrido entorno a las aulas.  Estas 
zonas de acceso, se convierten a su vez en ag rada-
bles lugares de lectura g racias a la incorporación de 
bancos corridos, donde los a lumnos podran estu-
diar en un ambiente climático confortable, g racias 
a que los muros frenan la l legada de los v ientos y su  
cubierta les protege del ca lor del sol. 

Piel exterior: a l ig ua l que en la biblioteca, recurre 
a una doble fachada que cierra estos espacios de 
recorrido y lectura con un acabado f i ltrante. Nue-
vamente aparece la madera de eculipto a modo de 
celosia abriendose y cerrandose a l patio centra l y 
penmitiendo el paso del a ire y la f i ltración de la luz  
natura l para favorecer el estudios en su cobijo.

Elección de materia les: manteniene la misma pa le-
ta de materia les loca les que los edif icios circundan-
tes, con a lg unas incorporaciones.

Vegetación: es el punto fuerte de la estrategia de 

esta obra en proceso. Á rboles de g ran copa como el 
mango rodean el complejo y crecen en su patio cen-
tra l para generar sombra.

Fut u ro. La adición de la Escuela Secundaria per-
mite a los estudiantes continuar sus estudios. Pro-
porciona la oportunidad de acceder a una educación 
superior, adquirir las habilidades necesarias para 
prog resar, mantener sus comunidades y en def initi-
va mejorar su futuro.

Además esta obra muestra todo lo aprendido por 
Kéré durante los 10 años de su inter vención en Á fri-
ca, es el más á lgido ejemplo de todas sus estratégias 
expuestas de la mejor forma. Una recopilación de 
sistemas constructivos, estructura les, materia les y 
bioclimáticos que l levan a l arquitecto a crear una de 
sus obras más potentes en Gando en todos los senti-
dos. Con el la no pretende solucionar  un unico pro -
blema sino que acabarcar todos los campos posibles 
para dirigir a los burk ineses a un futuro sostenible.

Para que esto sea posible desarrolla una serie de 
estratégias bio-climáticas que permitiran el creci-
miento y la persistencia de esta vegetación. Además 
creará un ámbiente interior más confortable añadi-
do a l sistema de venti lación pasiva.
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Cier re de u n proyecto cooperat ivo.

Sus dos últimas obras comenzadas en Gando, el 
Atelier y la Escuela Secundaria, son el cierre de un 
complejo y de un proyecto conjunto cooperativo que 
arrancó con una primera idea de dotarles de la Es-
cuela Primaria. 

Atelier supone la continuidad, desde un aspecto 
más práctico, del trabajo que Kéré ha desarrollado 
durante 10 años dejando paso a nuevas generaciones 
que aprendan técnicas sostenibles y puedan man-
tener y continuar con el desarrollo del continente 
a fricano. 

Del mismo modo la Escuela Secundaria ofrece es-
tudios superiores para una formación más globa l. 
Esta última es la manifestaciónde las estrategias 
desarrolladas a lo largo de sus  obras en su má xi-
mo explendo. Además de sus 3 elementos primarios, 
desempeña una fuerte lavor bio-climática.

El hecho de que este proceso arquitectonico co-
mience con la constructión de una Escuela es ya in-
dicio de que podría suceder a lgo g rande. El interes 
de Kéré en la educación de la comunidad podría ser 
seña l de una creencia en el prog reso, en arrancar un 
cambio sociocultura l que, respetando la identidad 
del lugar, inicie un desarrollo para  Burk ina Faso.
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El mayor crecimiento de Kéré a lo largo de la cons-
trucción de estos distintos edif icios en Gando no ha 
sido solo en el ámbito constructivo sino también en 
la evolución y el desarrollo de sus estrategias bio-
climáticas.

Las extremas condiciones climática de su país ha 
sido el punto más conf lictivo de resolver en sus 
construcciones ya que a la vez se enfrentaban a la 
fa lta de recursos y el bajo nivel económico de Bur-
k ina Faso.

La importancia del ag ua en Á frica es v ita l. Y es pre-
cisamente una de sus mayores debilidades. Como 
hablábamos a l principio, la HH de los países desa-
rrollados esta provocando un incremento de la se-
quía en países a fricanos y por el lo es de v ita l im-
portancia que se piense en explotar a l má ximo sus 
recursos también desde la arquitectura. La mayor 
oportunidad de ag ua que podemos tener en Gando 
son las l luvias torrencia les que l legan a inundar sus 
a ldeas debido a que la dureza del suelo de laterita 
impide su absorción de una sola vez.
Esta es para Kéré un recurso a explotar y por el lo 
comienza a estudiar e indagar en estrategias que le 
permitan el aprovechamiento de esas ag uas.

“Á rboles de Ma ng o”.

Sus estrategias bio-climáticas comienzan con este 
pequeño proyecto ambienta l con el pretenden re-
marcar que el único objetivo no es construir escue-
las y brindar acceso a la educación, sino que hay una 
v isión más a l lá que persig ue aseg urar también las 
necesidades básicas en Á frica rura l. Para el lo han 
l levado acabo la plantación a g ran esca la de árboles 
de mango entorno a los centros educativos lo que 
permitirá proporcionar sombra y a limento comesti-
ble a los que la frecuenten.

La desnutrición es común en las zonas rura les de 
Burk ina Faso, la ma horía de su población solo rea li-
zan una comida diaria, la cua l carece de v itaminas. 

Esta plantación proporcionará además de espacio 
con sombra, para protegerse de las temperaturas 
diurnas de hasta 40ºC, un a limento nutritivo como 
es el mango, una fuente  importante de nutrientes y 
v itaminas.

También será una enseñanza para los a lumnos, cada 
uno de el los se tendrá un árbol, aprenderá sobre su 
plantación y cuidados y además generará nuevamen-
te un v inculo de los habitantes con el lugar.

A l ser la leña su principa l combustible, Burk ina ha 
perdido más del 60% de sus árboles en los últimos 
15 años. Las termitas, y la escasez de ag ua entre oc-
tubre y junio han a fectado a la vegetación más joven 
lo que esta suponiendo una crisis medio ambienta l. 
Los árboles también protegen el suelo de la erosión, 
detienen la desertif icación, reg ulan el régimen de 
ag uas subterráneas y además son hogar de muchas 
especies.

Por el lo, Kéré estudia las posibiblidades replantar y 
mantener v iva esa vegetación joven. A ntes de plan-
tar el árbol propone cavar un hoyo y rel lenarlo con 
huesos y carne, lo que atraerá a las hormigas siendo 
estas quien acaben con las termitas ev itando el uso 
de pesticidas, dañinos para el medio ambiente. Pos-
teriormente se planta el árbol, que a l ir creciendo 
irá atrayendo a más anima les a cobijarse en su som-
bra y cuyo estiércol ser virá de abono natura l.

Sin embargo, la escasez de l luvia en ciertos meses 
seg uía siento un problema y es a hí donde nace la 
cooperación del a lumnado en su cuidado y mante-
nimiento. Insta lan vasijas de barro perforadas en-
terradas a l lado de los árboles las cua les deberán 
l lenar una vez a la semana. Estas funcionaran como 
sistema de goteo constante, las perforaciones están 
dirigidas a sus raíces y la ol la mantendrá la tempera-
tura del ag ua evitando su evaporación.

Hoy día han plantado más de 500 árboles.
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A raíz de esta pequeña técnica de regeneración ve-
geta l crea un micro-clima con un sistema de riego 
innovador. De aquí nace a mayor esca la el proyecto 
biocl imát ico de la Escuela Secu nda ria de Ga ndo, 
aún en desarrollo.

El proyecto propone rodear el complejo de árboles y 
arbustos creando una cinturón verde que lo proteja 
de los v ientos provenientes de la sabana y que evite 
el azote a las aulas y a lumnos de la arena que estos 
arrastran del desierto.

Para el lo crea un sistema de plata formas por todo el 
campus que mediante muros de contención se enla-
zan con los espacios colindantes de las aulas men-
cionados anteriormente. A estos muros l legan en su 
perímetro varios aterrazamientos en los que planta 
vegetación y uti liza para su riego el mismo sistema 
que en el proyecto de los Á rboles de Mango citado 
con anterioridad. 

De este modo, vasijas de barro habitan las terrazas 
y rodean el complejo recogiendo ag ua de la l luvia 
en los meses de fuertes chubascos y se l lenandose 
manua lmente de ag ua de sus pozos en los meses de 
sequía. 

La ista lación de estos depósitos de ag ua se efec-
tuará del mismo modo, rel lenando previamente los 
hoyos donde irán colocados con huesos y carne para 
atraer a las hormigas y ev itar el ataque de termitas.

Posterior a este desnivelado vegeta l se planta el 
arbolado en el proyecto que ocupa el perímetro 
creando esa barrera contra el a ire y la arena. Y en 
su espacio centra l generando sombras y a limento 
comestible para los a lumnos. 

En el patio centra l se suceden estas terrazas con 
el terreno arenisco loca l pero con la plantación de 
árbolado puntua l que da sombra y enriquece el te-
rreno. El riego de estos árboles se l levará a cabo 
posiblemente mediante el mismo sistema. La com-
posición de estas plata formas crea atractivos y es-
trategicos recorridos, además de diferentes zonas 
de descanso a la sombra de los mangos, delimitadas 
por el desnivel del terreno.

Por último comienza la construcción de los núcleos 
de aulas en un complejo semiabierto y protegído de 
acciones climáticas.
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Esta estrategía de jardinería entierra un proyecto 
bio-climático para la circulación de a ire interior.

El a ire se f i ltra entre la vegetación que forma el cin-
turón verde y se cana liza mediante una red de con-
ductos subterráneos que lo l levarán hasta el interior 
del edif icio.

En su recorrido, se mantedrá una temperatura ade-
cuada g racias a la humedad del terreno que env uelve 
la red. UEl ag ua acumulada en las vasijas se f i ltra 
por su base perforada y posteriormente por el terre-
no humedeciendolo y provocando un descenso de la 
temperatura. 

Este terreno que rodea las tubería provoca el enfria-
miento de las mismas y porconsig uiente del a ire que 
circula por su interior.

Esta estrategia de venti lación convive con la cons-
tructiva de los muros de contención g racias a una 
separación de terrenos. 

El terreno g ranular donde se colocan las vasijas que 
proyege la vegetación      de la acción de las termitas 
y que es el primero en recibir el ag ua del riego por 
goteo. 

Bajo el anterior, un seg undo terreno más compacto 
pero permeable y absorbente. Recibe el ag ua de rie-
go que le proporcionan las vasijas y el cana lón peri-
metra l de recogida de ag ua de la cubierta, también 
perforado.

Por último, un terreno más compacto que contiene 
el muro de hormigón y lo estabiliza, 

Bajo el los circulan los conductos que l legan a las 
aulas através de unas reji l las ubicadas en el suelo 
de las mismas.  Aporta a ire fresco en su interior y 
mediante su sistema de venti lación pasiva, el a ire 
ca liente sube y sa le por las perforaciones de la cu-
bierta a la cámara de a ire superior. Aquí los v ientos 
provocarán su expulsión a l exterior.

Todo este proyecto require además de unas estrate-
gias bio-climaticas de un fuerte estudio de su sos-
tenibilidad. 

Es esencia l la participación ciudadana para la con-
cienciación de las lavores que requieren su manteni-
miento y además la disposición de ag ua para nutrir 
y a limentar toda esta nueva vegetación. para el lo 
tiene entre manos la sig uiente inter vención.
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Sosten ibi l idad: “La Ca sa del Ag ua”

¿Como se va a mantener toda esta nueva vegetación? 
¿Puede una comunidad como la de Gando regar casi 
600 árboles 1 vez por semana durante los meses de 
Octubre hasta Junio, en un país en estado de sequía?

Francis Kéré: “Hasta la fecha, nuestro enfoque ha 
sido en la educación escolar; pero la educación solo 
puede tener éxito si las necesidades básicas de los 
a lumnos también están satisfechas. Los árboles de 
mango que cuidan los a lumnos de la escuela prima-
ria ya forman parte de este proyecto. La Casa del 
A g ua sería un paso más hacia la reforestación sos-
tenible.”

Todo este proceso de reforestación no tendría sen-
tido si no pensásemos en su sostebinibilidad, las 
condiciones climáticas del lugar nos obligan a es-
tudiarlo detenidamente. Y es que, en un principio 
en cooperación, el que no es desarrollo si no es sos-
tenible.

Para el lo la Fundación Kéré quiere dar solución a la 
disposición de ag ua de riego para abastecer una re-

forestación de estas dimensiones. Recogerá el ag ua 
de la l luvia en un depósito que permitirá abastecer 
el riego durante la estación seca para poder mante-
ner  las plantas jóvenes durante todo el año.

Esta nueva proyección del arquitecto ya se encuentra 
en desarrollo en el complejo de la Escuela Primaria, 
la ampliación y la Biblioteca de Gando. Consistira 
en un depósito rectang ular de hormigón construido 
en un hoyo para tener una menor exposición a las 
temperaturas extremadamente cá lidas del exterior. 

La cubierta  seg uirá el mismo exitoso sistema de 
venti lación pasiva. Una primera cubierta abovedada 
posiblemente de fábrica tapará el depósito y sobre 
esta una metá lica tambien abovedada creará la cá-
mara de a ire que permitira la venti lación del inte-
rior del depósito y favorecerá a una adecuada tem-
peratura del ag ua.

El ag ua evacuado de las cubiertas del complejo tam-
bien se recogerá en este punto.

Una inteligente estrategia para abastecer la vegeta-
ción de riego durante todo el año.
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Retomando la preg unta que se hacia Udo Kulter-
mann en su libro Nuevos caminos de la arquitectura 
a fricana (1969): “¿Llegará a establecerse entre los 
jóvenes arquitectos que trabajan en Á frica(sean o 
no a fricanos) un enlace con esa antig ua tradición? 
¿Y si es así cua l será el resultado?”

Sí, la arquitectura de Francis Kéré podría ser una 
posible respuesta.

Francis Kéré: “Los países en desarrollo no pueden 
depender de Europa para ha llar soluciones a sus 
problemas arquitectónicos. No debe haber una re-
lación unidirecciona l entre el Norte y el Sur, sino 
que debemos encontrar nuestras propias soluciones 
y sentirnos org ullosos de el las. Esa es la manera de 
avanzar.”

E.F. Schumacher(1911-1977): “La cuestión no es la 
elección entre “crecimiento moderno” o “estanca-
miento tradiciona l”. La cuestión radica en encon-
trar el camino correcto de desarrollo.’

Gracias a este recorrido por la obra del arquitecto 
Francis Kéré en Gando podemos concluir una serie 

de principios fundamenta les que se rigen a lo largo 
de estas siete obras.

Pri ncipios:

-Mezcla de Tradicción y modernidad
-Uso de materia les loca les
- Involucramiento de la población
-Estrategias bio-climáticas
-Sostenibilidad

Del mismo modo, estas siete obras tambien nos 
muestran la multitud de inquietudes del arquitecto 
durante el desarrollo de este complejo, unas que se 
iban sumando a otras y que podrian englobarse en 
un g rupo de factores. Estos implican que construir 
no tiene porque limitarse a l campo de la arquitec-
tura.

Factores:

- Educación
- Necesidades básicas
- Sostenibilidad

C O N C L U S I O N E S
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Es inev itable, a la hora de hablar de cooperación a l 
desarrollo hablar de la  participación ciudana.

Tras un proceso de sensibilización y de adquisición 
de conocimientos sobre la situación mundia l actua l 
y el proyecto cooperativo a desarrollar, es necesario 
que esta concienciacion promueva la participación 
ciudana. Promueva un camino, en cua lquier campo, 
hacia un desarrollo sostenible.

La f ig ura del arquitecto Francis Kéré es un claro 
ejemplo de lo que implica la participación ciudada-
na. Esto no solo es labor de un arquitecto, sino de 
todo ser humano en el papel que le corresponde, en 
su trabajo, en su casa en su entorno. 

Después de todo este proceso, no asumimos que 

nuestra arquitectura en Europa deba seg uir la f i-
g ura de sostenibilidad de Kéré para reducir la con-
taminación globa l y contribuir a l cambio climático. 
Esta sería justamente la idea que debemos desechar.

Debemos sino, quedarnos con la concienciación de 
la situación mundia l y la capacidad de adaptación a 
la rea lidad que nos enfrentemos. Ya sea una cons-
trucción en Á frica o en Berlín, pero si siendo cons-
cientes de la crisis a la que se enfrenta el planeta y 
actuando en consecuencia. Utilizar los recursos y 
trabajar desde la convivencia de dos historias, la pa-
sada y la presente, las arquitectura tradiciona l junto 
con las estrategias actua les que serán los mejores 
ing redientes para la receta de futuro. Pero no un fu-
turo cua lquiera, un futuro sostenible.

P A R T I C I P A C I Ó N  C I U D A D A N A
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