
 

 

1.‐ INTRODUCCIÓN: 

En estos tiempos de globalización, es más urgente que nunca releer la historia y 

los  procesos  culturales  de  cada  comunidad,  para  no  difuminarse  en  la  falsa 

homogeneidad  planetaria.  Pero  además,  para  Guinea  Ecuatorial,  la  necesidad  de 

revisar  su  “signo  cultural”  y  de    esbozar  una  propuesta  de  definición,  lo  que  es  al 

tiempo una tarea tanto política como ontológica, urge más, frente a  la ocultación del 

peculiar  proceso  de  desarrollo  de  esta  variante  cultural  hispánica.  La  teoría  de  la 

literatura  española  ‐cuyo  origen  y  desarrollo  suponen  la  institucionalización  de  un 

centro‐ nunca significó  la asimilación de  las diferencias aportadas por sus respectivas 

“extraterritorialidades”.  �� se ha 

mostrado relacionable.  

La  respuesta  afirmativa  a  si  es  posible  un  meditar  del  ser  (y  sobre  el  ser) 

marginal,  excéntrico…  en  Latinoamérica,  constituye  un  estímulo  reflexivo  para  la 

consecución de  la delimitación de “lo guineoecuatoriano”; pero aun  reconociendo el 

paralelismo  que  ‐hasta  cierto  punto‐  guardan  ambos  procesos  culturales,  no 

ignoramos que es diferente  la gestación  implícita en sus respectivas definiciones: una 
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simplemente nombrar los elementos donde se encuadra la existencia  cotidiana, por lo 

que  aparecen  en  los  versos:  “extrañas  flores  tropicales,  aire  exótico,  noches  líricas, 

ambiente  pintoresco,  playas  de  negritud,  noches  africanas,  selvas  y  paisajes 

inexplorados,  exuberante  maleza  selvática…”.    Rozando  hasta  la  “irreverencia”  casi 

cuando, por ejemplo, Marcelo Ensema Nsang, en el poema religioso “Ofrenda”, dice: 

“Yo soy el viñador,  la palmera y su vino./ Yo soy el  labrador,  la yuca y  la malanga…” 

(NDONGO‐BIDYOGO, Donato, 1984: 71‐2). 

 

B) El paisaje como espejo del yo  

En una breve  tipología de  los usos  literarios del componente paisajístico, uno 

de  los  más  extendidos  a  partir  del  romanticismo,  es  el  de  la  identificación  o  la 

construcción del paisaje como espejo del yo, de un sujeto que, por supuesto, puede 

ser  también histórico y/o  colectivo.  La  coincidencia de  las  cosas visibles y  los  temas 

objetivos  con  el  yo  poético  se  convierte  en  cauce  de  búsqueda  de  verdades 

constituyentes,  de  valores  esenciales.  Un  proceso  que  identificamos  en  la  poesía 

guineoecuatoriana, sobre todo, en la “etapa del silencio”, en el ocaso de “los soles de 

la  independencia”, y en  la posterior vivencia de  la dictadura y el exilio, en  la que esta 

subcultura  adoptó  mayoritariamente  el  discurso  lírico  como  respuesta  a  la  visión 

impuesta desde arriba (NDONGO‐BIDYOGO, Donato y MBARE NGOM, Faye, 2000: 22).  

Desde  el  exilio  se  llora  la  tierra  violentada  y  perdida,  como  manifiesta  el  poema 

anónimo,  de  1977,  “El  cinco  de  marzo”.  Junto  al  desarraigo,  la  melancolía  y  la 

nostalgia, estos textos recogen la expresión de un “yo lírico” en cantos a la tierra y a la 

naturaleza guineanas. En esta  línea  se  inscribe el poema “Nostalgia de mi  tierra”, de 

Cristino Bueriberi Bokesa; “Adiós, Guinea, Adiós”  (1984) y “La  tierra mía”  (1971), de 

Raquel  Ilonbé;  o  el  poema  “La  búsqueda”,  de  Sueños  en  mi  selva  (1987),  de  Juan 

Balboa Boneke. 

  La  relación  del  sujeto  lírico  con  esa  tierra  lejana  se  traduce  en  “presencia 

obsesiva del paisaje”, en cantos evocativos y en la descripción de éste: la naturaleza es 

perenne mientras el cuerpo guineano va desapareciendo, víctima de  la violencia. Con 

un  sentido  crítico  y  de  confrontación,  esta  poesía  también  se  hace  eco  de  las 

dramáticas circunstancias de la dictadura, con sus consecuencias trágicas de represión 

sangrienta  e  indiscriminada:  destrucción  doble,  del  cuerpo  guineano  y  del  espacio 
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La(s)  nueva(s)  mirada(s)  exige  también  un  nuevo  decir,  capaz  de  acoger 

dialécticamente “lo conocido” y “lo novedoso”. Nueva habla que no significa crear otra 

lengua  o  recuperar  las  de  los  antepasados,  ocultadas  por  una  historia  de  opresión 

colonial, sino expresar más bien la voz, el latido propio.  

La  superposición de  la  lengua castellana no  supuso  la  inmediata desaparición 

de  las  lenguas “aborígenes”, pero  lo verdaderamente decisivo fue  la supervivencia de 

unos  contenidos  espirituales  determinantes  –indemnes  a  la  poderosa  máquina  del 

mestizaje‐ y su adecuación al nuevo y unificador vehículo de comunicación. Por lo que 

hallamos  interferencias  lingüísticas  que  se  encuentran  en  todos  los  planos  de  la 

lengua: ritmos, construcciones gramaticales, resonancias de la literatura oral…, que se 

hacen más evidentes en los préstamos léxicos tomados de las lenguas tradicionales de 

Guinea.  

 

      B) Universalismo del proyecto 

Emprender  una  meditación  encaminada  hacia  el  esclarecimiento  de  sí,  o 

“simplemente”  dar cuenta, mediante la  creación y expresión cultural, de una mirada‐

voz propia, no es  incompatible con un proyecto abierto a  lo universal. Al contrario,  la 

identidad  es  un  proceso  siempre  complejo,  en  tensión,  que  necesita  de  un  sutil 

equilibrio para no perecer ni en el aislamiento, ni en el exceso de extranjería. Con  la 

ventaja de toda periferia, cuya cultura acumulativa conoce por decreto la tradición del 

centro y que, sumándola a la suya, la amplifica e implementa. La “marginalidad”, antes 

que un signo negativo, provee, por el contrario, de una posibilidad múltiple y única. Y 

así  lo expresan diversos autores cuando hablan de su proyecto escritural, como  Juan 

Balboa Boneke, en  el  “Prologo” a Sueños en mi selva;  Ciriaco Bokesa Napo, en Voces 

de espuma, en poemas como “Serse” o “Soy del universo”; o Anacleto Oló Mibuy, en 

“Hispania”.  

  Voz que busca  identificarse también con África, que se duele de‐con ella, de 

lo que son ejemplo poemas como “Elegía a África”, de Gerardo Behori  e n
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• BINNS,  Niall.  “Ecocrítica,  Ecocriticism:  ¿otra  moda  más  en  las  aulas?” 

www.babab.com/no07/ecocritica.htm  
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