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1.‐ Introducción   

Dependiendo de a quién tenga delante, si digo que Guinea Ecuatorial es uno de los 

Estados más conocidos y corruptos de África y del mundo, puedo ser considerado de 

poco serio a raíz de  la presencia de dicho país en el mercado del oro negro. Tendría 

que decir también en qué círculos y desde cuándo, más o menos, se empieza a hablar 

de Guinea Ecuatorial, todo ello sin poder basarme en los resultados de trabajos de una 

investigación financiada y rigurosa. Si pasamos una encuesta en occidente para que los 

encuestados  identifiquen  algunas  de  las  cinco  etnias  que  tiene  el  país,  seguro  que 

nadie sabría contestar, o seguro que saldría algo despectivo, como es habitual. Es el 

caso  de  palabras  muy  empleadas  en  los  medios  de  comunicación,  pero  que  no  se 

refiere a ninguna de las cientos de etnias que pueblan el continente africano: se trata 

de las palabras bantú y subsahariano.  

Un dicho español sostiene que “quien tiene padrino, se bautiza”. Y es bien cierto 

desde el momento en que en cuarenta años de dictadura férrea, se han cometido  las 
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más  grandes  fechorías  en  el  país,  pero  ningún  gobierno  ha  dado  la  espalda  a  los 

gobernantes  guineoecuatorianos,  o  cuando  ha  fingido  hacerlo,  sus  empresas  han 

seguido  operando  y  obteniendo  grandes  beneficios,  siempre  para  el  bien  de  las 

sociedades civiles occidentales, debido a  la explotación o esquilmado de  los recursos 

del país, tales como el cacao,  la madera,  la pesca, el café, etc., y ahora el petróleo, el 

gas  licuado,  diamantes,  el  coltan,  etc.  Esta  es  la  Guinea  Ecuatorial  codiciada  por  los 

occidentales,  país  en  el  que  se  aplican  a  rajatabla  las  dos  reglas  de  obligado 

cumplimiento  que  imponen  las  instituciones  financieras  mundiales,  o  las  empresas 

multinacionales:  no  poner  jamás  trabas  a  las  inversiones  extranjeras  en  el  país,  y 

mantener  controlada  a  la  población,  en  este  caso  la  guineoecuatoriana. 

Evidentemente, los primeros y únicos beneficiarios de esta conducta mercantilista son 

los gobernantes del país, buenos y ventajosos alumnos de la “civilización de la copa de 

champagne”  (GOROSTIAGA,  Xabier  1995:  201),  es  decir:  la  riqueza  del  país  está  en 

manos  de  Teodoro  Obiang  Nguema  y  de  su  familia  horizontal,  constituida  por 

hermanos, primos, tíos, sobrinos, hijos, suegros, cuñados, etc.  

En  toda  esta  trayectoria,  nuestra  madre‐patria  (España)  ha  jugado  un  destacado 

papel, cual es mantener la deficiente y basilectal castellanidad del país, sin exigir nada 

a  cambio,  pero  sí  garantizando  un  apoyo  incondicional  al  poderdante  y  mandamás, 

amigo de Estados Unidos, España, Francia, etc. Pero ¿qué hay de la Guinea Ecuatorial 

de los “guineanos”/guineoecuatorianos?. Todo cuanto vayamos a decir en las páginas 

venideras  habrá  de  relacionarse  con  esta  guineocastellanidad  fingida  que  España 

quiere enterrar a toda costa, por vergüenza, porque en cuarenta años de sociedades 

violentadas por el régimen, el deterioro del castellano, o la progresiva desaparición de 

las  improntas  materiales  legadas  por  la  colonización,  han  sido  tales  que  la  fuerte 
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2. Jefatura: Nkúkúmá.  

3. Manifestación Cultural: Ndongmba, Mokom.  

4. Religiosidad:  Nzama  (Dios),  Nguendáng  (curandero),  Mesamélúgu 

(hechiero).  

5. Lengua de la Etnia: Fang.  

6. Lengua de Relación: Español.    

• Ndowès:  

1. Institución Consistorial: Njoe.   

2. Jefatura: Mpóló.  

3. Manifestación Cultural: Mebongo, Mekuyo, Mbaya.  

4. Religiosidad:  Añambe  (Dios),  Nganga  (curandero),  Ngondye 

(hechicero).  

5. Lengua de la Etnia: Ndowè.  

6. Lengua de Relación: Español.    

Estas  cuatro  etnias  mantienen  todavía  algunos  de  sus  elementos  identificativos. 

Con  ellos  se  representan,  a  muy  duras  penas,  dentro  de  la  guineoecuatorianeidad 

endoglósica, debido a  la  función deculturizante de  las escuelas españolas en Guinea 

Ecuatorial,  las  cuales  siguen  sin  estar  todavía  nacionalizadas  en  cuanto  a  sus 

contenidos, material, formación, etc., como en la mayoría de los países africanos.  

Desde la etapa colonial efectiva (1843) hasta la actualidad (2009), cada una de las 

etnias  del  país  ha  vivido  ciertos  procesos  de  asimilación  progresiva  de  la 

guineoecuatorianeidad  de  la  otra,  muchas  veces  de  manera  inconsciente,  al  no 

disponer de espacios institucionales desde los cuales se pueda informar y enseñar a los 

guineoecuatorianos  a  asumir  su  identidad  política  desde  su  condición  etnocultural. 

 7















GOROSTIAGA, Xabier (1995) La geocultura y la ética: la otra cara del subdesarrollo y 

origen de su superación en Solidaridad Norte‐Sur. Alicante: Universidad de Alicante. 

Secretariado de Publicaciones. Págs. 189‐206.  

HARRIS,  Marvin  (2005)  Antropología  cultural.  Madrid:  Alianza  Editorial.  7ª 

reimpresión. 608 págs.  

HARRIS, Marvin  (2005) El desarrollo de  la  teoría antropológica. Una historia de  las 

teorías de la cultura. Madrid: Editorial Siglo XXI. 14ª edición.  

HARRIS,  Marvin  (2004)  Introducción  a  la  Antropología  general.  Madrid:  Alianza 

Editorial. Traducción de Francisco Muñoz de Bustillo. 7ª edición.  

RODRÍGUEZ ROJO, Martín (2002) Aprender a convivir en una sociedad aterrorizada en 

Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado n. 44. Zaragoza: Aufop.  

TESSMANN,  Günter  (1913,  2003)  Los  Pamues  (los  Fang).  Monografía  etnológica  de 

una  rama  de  las  tribus  negras  del  África  occidental.  Berlín:  Ernst  Wasmut. 

Traducción  de  Erika  Reuss  Galindo.  Edición  al  cuidado  de  José  Manuel  Pedrosa. 

Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores (AECID), UNGE, UAH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14



 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


