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III.2.- Las coloniales y l o s problemas dg l a a'-iricultura 

de exportacJjCT en l a i s l a de Fernando Fóo. 



Pianoras, camo aquel teiTscanense qus fue nombrado 

"Cónsul de Cataluña", llsgcács a Fernando Póo a f i n a l e s dal siglo 

XIX, que s i n medios cconó.-,iicos fundaron una modasta factoría, ed-

quií'i'eron unr. pequeña f i n c a , y a l cabo de algunos años, depandian 

do del crédito y de l a s hipotecas consiguiamn ampliar y rentabi-

l i z a r sus negocios j formaban parte de l a leyenda del c o l o n i a l quo 

durante el primer t e r c i o del s i g l o XX había prácticamente desapa

recido,. 

La' solidaridad de l o s primeros tiempos, cuando unos 

pocos cientos de inmigrantes, en su mayoría procedentes de Catalu 

na, i n i c i a r o n l a s primeras fi n c a s de cacao y abrieron pequeñas 

factorías en l o s alrededores de Santa Is a b e l y de San Carlos, se 

había quebrado con la'expansián de l a a g r i c u l t u r a c o l o n i a l y e l 

auge de l o s negocios comerciales: "Ahora, que aquí, corno en todo, 

hay clases,. Hay l o s hombres de presa que venimos a trabajar como 

los demás, y que e l contacta can l a vida dura nos haca secos y en 

teros de espíritu, Y.los que l l e g a n aquí con unos miles de pesa-, 

tas y el" espír'itu de'prestamista hebreo dispuesto a quedarse con 

, todo"-Xl3.v^•v^.•^; • . ̂  

. L a riqueza económica, l a acumulación d e c a p i t a l - d i 

nero, establecía l a s difercncisis económicas y saciáles jntre una 

mayoría de pequeños finqueros descapitalizados y una minoría inte 

grada por grandes plantadores y. ricos'comerciantes que, en ocasio 

nes,. ejercían de prestamistas.. E l proceso de estratificación so

cio-económica se desarrolló,- de forma p a r a l e l a , a l a expansión d e 

l a s actividades/agrícolas coloniales; pero cobró un decisiva ±rúy 

pulso como consecuencia de l a c r i s i s económica, suf r i d a por l a in

ci p i e n t e a g r i c u l t u r a c o l o n i a l a f i n a l a s del s i g l o KIX, 

E l éxito de las primeras piant-.-ciuncs de cacao y 



l a s f a c i l i d a d e s para e l acceso a l a propiediTu de l a t i e r r a en 

Fernando P Ü O habían multiplicado, dasde 1 3 1 G , l a s concesiones de 

tier-ras y, con Sstao, crsció l a competencia entre l o s finqueros, 

l o que provocó, a f i n e s del pasado s i g l o , l a baja de l o s precios 

del cacao en los mercados da compra y s i aumento de l o s gastos :/ 

sn l a s explotaciones agrícolas. Esta difícil situación, que o b l i 

gó a l a mayoría de l o s pequeños finqueros a acudir a l cródito pa 

ra atender sus finca s , adquirió un tono dramático como consecuen 

c i a de l a irrupción de dos factores que contribuyeiron, d e c i s i v a 

mente, a p r e c i p i t a r l a c r i s i s económica en l a s plantaciones caca 

oteras de Fernanda Póo: Por una parte, una disfiosición del mini¿ 

tro de Macienda duplicaba l o s derechos del arancel da aduanas pa 

ra a l cacao prodedente de Fernanda Póo y, por otra, l a ccrtriante' 

da trabajadores inmigrantes fue interrumpida y l a s plantaciones 

agrícolas de l a i s l a quedaron s i n braceros de campo. 

En diciembre de 1399, e l gobierno aumentaba a l aran 

c e l de aduanas y establecía cohtroles especiales para contrarres

tar l a s irregularidades detectadas en l a impartacióri-'de cacao y 

ds café procedentes de Fernanda Fóo en l a metrópoli: E l cacao en 

grano , s i n tostar, y l a cascara da cacao, producto y procedentes 

directamente de Fernando Póo, duplicaban e l arancel de aduanas de 

43 a 90 pesetas l o s 100 k i l o s , en concepto de aranceles de impor

tación. Además, para que e l cacao y el cafó producidas en Fernan

do Póa pudieran acogerse a l o s derechos especiales debían a c r e d i 

t a r e l d e r t i f i c a d o de orrlgen y ser transportados en navegación d i 

recta par buques españoles, porque s i durante- e l trayecto e l caca 

o y e l cafe eran descargadas ,y embarcados de nuevo en l a s i s l a s 

Canarias o en algdn otro puerto, se l e s aplicaba e l arancel de a-



duana3 astsblscido para el caaaa y a l a,-.\f' rLnpartadaa de p r a c G -

doncia sxtranjera; as d^^cir, 120 y l-;u paaetaa raspeebivamente 

C 2 ) . 

Les razonas del aumanto da l a s darschos da -L'-porta 

ción para e l cacao y e l cafS da l a colonia se basaban an s i í ic-

cho da que una parte cansidürable del cacao y del cafS irAportados 

par l a matr'pali procedentes ds Fernando PSa sa trat-ba, sn r e a l i 

dad, da producciones de otros paisas que ss presentaban en l a s a-

duanas de l a metrópoli como o r i g i n a r i a s da Fernando Fío, para así 

obtener l o s beneficias que e l arancal de aduanas estipulaba par-.̂ , 

l o s productos da l a colonia española del golfo de Guinea. 

Las efectos da l a duplicación dal arancel de aduar* 

ñas sobi's e l cacao de Farnanflo P6o fueran inmediatas: i l prscio 

del producto se encareció y e l cacao fernandino perdió c a n p e t i t i 

vidad sn l o s marcadas da vanta. La caída del pareció del cacao 

provocó una oleada de pánico que supuso l a restricción da l o s 

ci-éditos a.'l33 finqueroa: cuando se percataron del caso l a s 

casas españolas que habían abisrt;o créditos á l o s plantadoras, 

f.MwS temerosas de psrder sus ca p i t a l e s , reclamaron i n c o n t i n e n t i 

de sus c l i e n t e s e l reembolso t o t a l de sus préstamos'* [ 3 ] , 

La dascapitalizacion de l o s finqueros coloniales 

provocada por l a suspensión de.loa créditos coincidió con una 

drástica limitación y rápida ancarecimiento en al precio de l o s 

trabajadoras en l a s colonias vecinas, hasta antanaes provaudarag 

de mano de obra para l a ag r i c u l t u r a c o l o n i a l daFernantía Póo. Oe^ 

da l o s i n i c i o s da l a s plantaciones agrícolas, l o s trabajadores a 

frícanos contratados en Fernanda Póo procedían rnayoritariaiaenuS 

de S i e r r a Leona, Lagos, Accra, Qalabar, da l a costa del Ki-̂ u, ds 



L i b e r i a y, sn fiísnar cuantía, da ?-a zona continental da l a colonia. 

Paro, a f i n a l s s dal s i g l o XIX, l a axaansi'n de los cultivos de ex 

partacián y ds l a s obraa públicas an loa t e r r i t o r i o s colonizadas 

habían provocada un aumento da l a demanda de mano de abra, un i n 

cremento en el praoio ds loe trabajadores y un mayor control da 

l a circulación de éstas par parte de l o s gobiernas colaniales, 

que obtenían importantes ingresas económicos arrendando e l moho-

polio del tráfico de sus trabajadores a casas de contratacián co 

mo, por ejemplo, l a compañía alemana V.'ischers y Helm que acapara 

ba l a contratacián y l a diatribucián de trabajadoras l i b e r i a n o s , • 

Las Gandiciones económicas en l o s mercados de traba 

jo del África occidental habían cambiado radicalmente: a i , en ..: 

1353, un informe,sobre l o s trabajadoras empleadas en una f i n c a 

de cacao en Fernando Fóo anunciaba que l o s Magros l i b r e s con 

tratadas en l a costa del Kru se pagan en géneros de su uso, en cu 

ya operación sa gana un'30 p, fa l a qus aumenta el c a p i t a l s a c i a l . . . 

(4); i-n 1393, los gastos de un trabajador de "onrovia en l a s plan

taciones de Fernanda Póo, contratada por un año con un sueldo men

sual ds 4 pesos, ascendía a 453,30 pesetas [ a ] . Los braceros no 

sólo eren más costosos económicamente sina que, además, empezaran 

a escasear como consecuencia de l a prohibición británica de expor 

tar trabaja,CorGs de sus colonias a Fernando Póo. E l campartamien-

to de algunos plantadores y l a actitud del gobierno c o l o n i a l de 

Fernanda Póo precipitaron l a s acontecimientos. E l incumplimiento 

da los contratas de trabajo y loa malos tratos i n f l i g i d o s por a l 

gunas plantadores .a l o s trabajadores incitaitón, en 19C0, l a revu

el t a de unas seiscientos braceros de Lagos que fueran inmediata

mente: expulsadas de l a i s l a . Las autoridades británicas protesta-



ron ante l o s hechas danúnciados par l a s oracsras repatriados y 

decidieron cerrar l o s .nercades ds trabaje dj sus colonias a l o s 

plantadores de remando P'o Ĉ ) • 

£1 aumento de l o s derechos de aduanas sobrs el ca

cao y de l o s costos de l a mano de obra, así cerno l a escasez de 

trabajadores, repercutieron an l a aconomía de las plantaeianas y 

precipitaran l a c r i s i s aconomica en Fer'nando Póo. L. Raaos Izquier 

do, gobernador da l a colonia en 1306, se hacía eco de l a c r i s i s 

y sus efectos: "... muchos de aquellos agricultores estaban en-, 

vueltos en l a s garras de l a usura,.en atenci'n a que na axistien 

do un núcleo de pequeñas agr'icultares que representan una gran 

parte de l a s plantaciones de cac.-o que rinden una regular c a n t i 

dad de dicho grano [.-..}, y cuyos agricultores no contaban can 

c a p i t a l n i tenían sufieiante fuerza para ampararse a l présta.r.o 

mayor, puesta que l a garantía que podían ofracsr no 33 considera 

ba bastante para obtener l a s mismas prerrogativas de que gozaban 

los grandes ag.riculteres, [...}. Los c a p i t e l i e t - s que acudieron 

á aquella i s l a no prestaban á estos pequeños agricultores, pero 

en cambio (...) encontraron apoyo da I 3 3 grandes agi-'icultaras. 

Lo que éstos podían préster era muy limitado, y, por atra pax'te, 

eren prestamos que salían de un nréatamo mayor; de ahí qus l a s .-. 

condiciones fueran leoninas; ..." ( ? ) . 

La c r i s i s f-cenémica da l a agricultura c o l o n i a l cari 

fimíó l a s críticas ds un amplio eector de africaniat?.B y colonia, 

l i s t a s hacia l a polítiea c o l o n i a l vigente an Fernando P'o, pera 

sobre todo evidenci-S algunas de l o s .-¡rablcmao "no hipotecaban a l 

futuro de l a agricultura c o l a h i a l . '.'arque, por une parte, l a poH 

t i c a c o l o n i a l había favorecido l a formación de un nu.-neroso grupo 



de pequeñas agricultares en e l espectro s o c i a l y económico de l a 

colonia, que i n i c i a r a n el c u l t i v o agrícola en sus pequeñas parcje 

las desprovistas de l o s medios económicos necesarios y de l o s co 

nacimientos tácnico-agrícolas adecuados; por oti-'a, asa misma po

lítica c o l o n i a l no arbitraba l o s medios de financiación económica 

de l o s pequeños finqueros que quedaban a merced del c a p i t a l usu

rero . 

E l p r i n c i p a l problema a l que se snfrantó l a agricul 

tura c o l o n i a l en Fernando Fóo, durante e l primer ter-cio del siglo 

XX, fue l a falte-, de ca p i t a l e s . F. Sabater, empleado de l a compa

ra?. Trasatlántica y autor de un informe sobra l a rentabilidad del 

c u l t i v a del cacao en l a i s l a , explicaba las causas do l a d 3 3 c a p ¿ 

taliízación en l a s plan-.cianea cacaotaras da Fernando P'o: " E l 

G?43it..l no v i lucro en l a explotación de estos tari-'enos, no par

que no valgan, sino por l a cuantía de loa gastas que originan, y 

como dosde un pr i n c i p i o l a axplot-.ción de éstos c u l t i v o s se está • 

haciendo s i n Capitales, sin sleraentas y sin vida propia, l a c r i 

s i s muy acentuada va en pragrasión á ;-.iedida que va transcurriendo 

el tiempo l o cual, [...), es l a agoní-a del enferma que lentamente 

l e conduce á l a muerte, ó sea, l a decadencia da estos culcivos, 

l a pérdida de esta Agricultura y l a paralización da toda vida co 

mercial en ast ̂  Colonia^' f s j . 

Para l a mayoi^ía ds l a s finqueros calaniales y a l j u 

nos sectares a f r i c a n i s t . s , l a descapitalización de l a colonia y 

las d i f i c u l t a d e s que atravesaba l a agr i c u l t u r a en Fernanda Táa 

tenían su origen en l a política de calenización: "Way qufe v i v i r 

en l a i s l a y conocer l a vida f i c t i c i a que arrastran l a mayoría 

de l o s agricultores, para far-üarse una idea del decaimiento de 



l a agricultura, y ¿ 3 a 23t: ' .da d a co; a de. ,-ar f i n a l una vida aza

rosa á l a s que tianen cmplaado su paquaño c a p i t a l en aquellas 

cu l t i v a s , l a que unida a l astada en qua se encuantran laa canda-

sijnes ds tarreaos, na parmite asp-irar beneficio cilguno á los ca 

p i t a l i s t a s que podrían emplear sus dineros en aquallas tarrsnos, 

que con abundancia carrespandarían á los s a c r i f i c i o s dal Gobier

no C"«}i y 2 s a protacción ha da traducirss an -raporcianar bra

ceros económicos y abundantes, en modificar l o s arancalas y en 

sacar á l o s agricultores da mano de l a usura, ..." [ s ) . 

En Feí'nando Póo l a opinión do l o s coloniales era 

unánime respecto a l o s problemad da l a agricultura c o l o n i a l y sus 

solucionas, 3 i a l gobierno, como hasta entonces había demostrado, 

no estaba dispuesto a asumir mayores responsabilidades f i n a n c i e 

ras en los asuntos económicos de l a colonia por razones presupuss 

t a r i a s , entonces e l gobierno estaba obligado a estj.blecer l a s con 

dicionas adecuadas que f a c i l i t a r a n l a atracción da l a invardión 

privada da capitales en l a colonia. Pero, sn cambio, l a política 

económica del gobiarno en Fernando Póo no sólo no protegía a l fin 

quero c o l o n i a l , sino que, además, provocaba l a inhibición de l o s 

inversores de l a metrópoli en l o s negocios agí'ícolas de l a c o l o 

nia. 

Las críticas da l o s coloniales a l a política econ£ 

mica vigente en Fernando Póo no eran desacertadas. Desda f i n a l e s 

del s i g l o XIX y en l a s dácadas siguientes, l o s problemas de l a a 

g r i c u l t u r a c o l o n i a l sa re p i t i e r o n y l a s propuestas, sugerencias 

y demandas de l o s coloniales siguisron s i n obtener, en muchos ca 

sos, l a s respuestas adecuadas'de l o s gobiernos da l a metrópoli. 

En 1310, E, Sánchez Martínez, d i r s c t o r de "La Voz 



d a Fsrnando Fóo", denunciaba l a f a l t a de un aiata.na da orédita ¿ 

f i c i a l como una de l a a cauaas principales de l a ruina de raucnos 

pequeños finquerosí "La anjustiasa situaciSn que deode iieoe tiuiri 

po atraviesa aquella i s l a por f a l t a de brazos, e l bajo precia 

del cacao, etc., ha hecho que aquellos pequeños agricultores, a-

gabiadas por laa cargas que sobre e l l a s pesaban, l a s cuales, l e ^ 

jos de descender, aran cada día mayores [...), recurriesen a l 

préstame usurario, cuyo f i n l a mayor parte de las veces ha sido 

perder sus fincas, que han pasado á ser propiedad de casas axtran 

jaras en su mayaría, ..." ilO), £n l o s miamos téminos se pronun

ciaba e l gobernador A. Barrera en 1913: no hay un céntimo 

en e l l a i'la colonia' , y l a s casas extranjeras ae a atan 'aprove

chando de l a lindo, danda dinero en condicianes leoninas que l o s 

pequeños agricultores, especialmente, aceptan ó ven perder su co 

S B c h a , . . . " {ll). 

La escasez de c a p i t a l líquida y l a aepeculación de 

los pi'-estamiatas na sólo obligaba a l pago de intereses en metáli 

co elevados, sino que también, en muchas ocasiones, l o s intax'eses 

se cobraban en productos agrícolas. En un documento privado, f e 

chado an 1397, se fijaban las condiciones de l a contrata para 

l a canstruccian de un ballenero entre un pi'apietario agrícola y 

una compañía que operaba en Fernando Fáo, Sn dicho contrato se 

especificaba que: "... e l valor t o t a l será pagado en cacao, exclu 

yendo p a r a su pago cualquiera atroa productos del país, así cama 

el metálico"; y, una de las clausulas deterndnaba: "Sncargándaae 

esta 2ompañÍa del paga a su debida tie.ipo de tres partidas an me 

tálico que adeuda dicho 3r, 3rov.'n a igual nú^Jero de personas, irn 

portantes en junto trescientos pesas, toda cuanta cacao produzca 

l a f i n c a que posee en Oeste pi-^opiedad del citado jrawn pertenece 



rá a asta Compañía h£:t3 ca.-.ipletar al paga ¡Ja dicha suma y dal 

importa da l a embaraacian ballenera sitada, ..." [ 1 2 ] . 

La propia adrniniatri'.oián c o l o n i a l raconocía l a prác 

t i c a d e l e a p i t - l usuroiro en l e colonia y l a predilección d e -^ste 

por cobrar los intereses d e l o s préstamos en productos agrícolas: 

"En nuestra Guihea creció lozana l a usura, (•••)• La oferta d a 

capitulas de exploteción en donde hacía f a l t a e l crédito bancarlo 

es e l monopolio de l o s comisionistas de l a venta de l o s productos 

los que en relación con los importadores, procuran a l o s finque-

ros l o s capitales necesarias a l c u l t i v o y recolección de l a cose 

cha a e l l o s mismos, l o que dejaba entra l a s manos de l o s diferen

tes intermediarios por e l juego de intereses, comisiones y gastos 

más del 2D por ICO del precio de venta d e l producto" [13). 

La necesidad del establecimiento de una entidad de 

crédito para el auxilio' económico de l o s propietarios agrícolas 

en Fernanda Fpp e r a s o l i c i t a d a en e l Tercer Congraso A f r i c a n i s t a 

celebrado'en 1303, que pedía a l gobierno una subvención d a 230.OG 

pesetas anuales para garantizar un interés, a l c a p i t a l d e l banco, 

de 3 millones d e p e s e t a s [ l 4 ) . En 1324, loa plantadores colonia

l e s insistían en sus demandas de un banco c o l o n i a l a l servicio 

de l a agricultura de exportación: " E l a g r i c u l t o r de Fernando Fáo 

sueña desde hace muchas años en un Sanco que a ejemplo de loa de 

las podesiones portuguesas, francesas y otros, l e f a c i l i t e n l o s 

medios necestiiUos para e l daaenvelvimiento d e s u s plantaciones y 

que, apoyado por e l Estado, l e e f a c i l i t a s e l o s racursos necesario 

para l i b t a r s e d e s u s opresores, per-o h a s t a hoy na ha pasada d e un 

sueño" [13). 

El deficiente funcionamiento d e l a a ' J i n i n i s t r o C i á n 



colonial y al incumplimiento de l a legislación respecto a l régi

men de l a propiedad en Fernando • Fóo constituían l o s principales 

obstáculos para e l asentamiento de un banco de crádito sn l a co

lon i a . E l plantador agrícola F, López l o explica de esto modo: 

"e l mayor inconveniente con que tropezaba antes para l a formación 

del Sanco, eran l a s deficiencias que so notaban en e l Registro de 

l a Propiedad, cuya o f i c i n a , s i n concederla importancia alguna, s-

ra desempeñada como cosa secundaria por un empleada da aquel Go

bierno general, y por consijuienta, l o s defactas da que adalocian 

las inscripciones' eren tan grandes y tan numerosas, qua l a propiíi 

dad no estaba bian acreditada" Cl3). Los años ti-^anscarriaran y, 

en 1923, e l r s j i s t r o de l a propiedad en Farnando Fóo saguía sien 

da objeta da inspaccianaa y raordanamiantas,cama rssultada da l a 

incompetonaia ds los f .jncionar'ias colonialias y da l a ambig'JBc'ad 

de l a legislación sobr-s l a propiedad inmuablo, que sa sncantraba 

en cinco pasicionaa jurídicas que implicaban rají-.ionas d i s t i n t o s 

complicanda su aplicación en l a p-aáctica, de t a l r.iodo qua sólo LJ 

na parte?^, i n s i g n i f i c a n t a de l a propiedad estaba i n s c r i t a [17], 

E l c a p i t a l usurera provocó e l andeudamisnto y l a 

ruina, a manos ds los prestamistas, de l o s pequeños finqueros de¿ 

capit,.li;:ada3, que perdían sus cosechas y sus fincas en baneflcia 

ds l o s grandas plantadores, l o que, en d e f i n i t i v a , vavoraciá l a 

concentración de l a propiedad ds l a t i e r r a an favor tía l a élite 

c o l o n i a l . Pero, a su vez, l a práctica dal c a p i t a l usurero por par 

te de l o s grandes, plantadores, comerciantes y/o prostamistas, d©-

nótaba l a i n f l u s n c i a de formas da acumulaci'n p r s c e p i t a l i s t a s que 

en modo alguno valoraban l o s oostss sociales y sus rapercusiones 

eb e l desarrollo de l a s fuerzas productivas. En aste ssntido, l a 
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pcraistoncia de t'cnicas agrícolas atrasadas en ..'.oChas explatacio 

nes y, en general, e l lente deeam-olla de l a agricultura da ax;:ar 

tación no eran imputables, en sxcluaiva, a l a política c o l o n i a l , 

sino tairibión, a l camportamiento aconómico de l a ' l i t e c o l o n i a l . 

"uciios fi.nciueros, atraídos por l a s facilidades del 

régimen da l a propiedad para e l acceso a l a t i e r r a , i n i c i a r o n e l 

cul t i v o agrlcole. en sus fincas desprovistos da l o s conocimientos 

t'cnico-agrícalas adecuados, de los medios económicos necesarios 

y bajo l a presión da l o s prestamistas. J , Ruíz y Albaya, después 

de v i s i t a r l a s plantaciones agrícolas en Fernanda Fóo, opinaba: 

"... sólo ha podido fijarme en l a s defectuosas px-úcticas agr'íco-

la s regidas hasta hoy en e l rama de l a agricultura del país; ...." 

Cl3]. £1 atraso .tácnica en l o s c u l t i v o s da exportación y l a abun 

dancia de concesiones incultas ei-̂ an l a consecuencia del ambiente 

de desidia y de f a l t a ds innovación que presidían a l a mayotia 

de l o s planjjadoras coloniales de l a i s l a : hay myy pocos 

que sientan estímulos capaces de renovar l a precaria explotación 

actual con l a implantación da nuevos sistemas..." [ i S ] , Además, 

Fernando Póo carecía da l a infraestructura idónea para potenciar 

l a expansión y l a mejora de l a s explotaciones agrícolas. £1 trans 

porte de Ici producción agraria desde l a s plantaciones era lento 

y excesivamente costosa. £1 proyecto de construcción de un ferro 

cax-ril de circunvalación da l a i s l a , can objetivos de propaganda 

c o l o n i a l más que ds u ..ilidad económica, que debía deaarrallarsa 

paralelo a l a costa y poner en contacto a l a s centi-'os de produc 

ción agrícola can Santa Isabel, no llegó a materializarse y des

pués de ca s i diez añas del i n i c i o da l a s obi-as, en 1324, sólo se 

habían construido 15 kilómetros de vía de 0,50 metros que unían 

t 
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Santa Iscbal can l a pablacián da SaailS (2S}. Sin f r j r r j c a r r i l , 

sin carreteras y can una política da abras públicae, l a s .áás da 

las uacas, ine f i c a z , costosa y can problar.ias da carrupcián (21), 

al tranaporta da viajeros y do mercancías se efectuaba abian por 

el i n t e r i o r , siguiendo los caminas indígenae, oblan par ••.'.er, en 

pequeñas e.TibarcaciQnes (ballenaras) a ramo o a motar (22). 

Le expansión del c u l t i v o del cacao se convirtié 

muy pronto en una amenaza para l a rentabilidad econuirdca de l a s 

plantaciones agrícolas. Los problemas derivados dal rnonacultivo 

del cacao, anunciados en los primeros tiampos, se confirman p l a 

namente an las años veinte: "... ha predominado e l cacao , ar sei-

el inás fócil y ramünsradar, dando con a l i o lugar a que actual

mente haya un exceso de producción que pone en peligra el reaul 

tado económica da dicho pi^oducto, ya que hoy daba exportarse a l 

extranjero buena parte de l a s coaachas, no cubriendo c l precio 

que allí se ebtiene l a s gustas de praduccion" Í2o]. La ausencia 

da planificaoión agraria par parta de los organismos o f i c i a l e s 

obstaculizaba los intentos da r a c i o n a l i z a r l e s cu l t i v o s agríoalaa, 

en 1323, A. Ligero, miembro de l a Sámara Agricala O f i c i a l de Fer 

nando Póo, analizaba l a difícil situacián del c u l t i v a dal cacao 

y l a s mudidas a adoptar: " E l perj u i c i o que podría ocasionar a . 

nuestra Oolonia de Fei'nando Fóo a l .••.sonocultivo que. en l a ectueli^ 

dad constituye e l régimen, de su explotacián agrícola, par l a c i r 

cunstancia de haber llegado ya su producción de cacao a l máximo 

da l o que pueda estimarse potencialidad de ceneumo dal .-aereado , 

nacional para l o s cacaos ds dicha procedencia, (•••) '̂ ^̂  

^̂ r̂nodo o f i c i a l sea regulado e l qultivo de dicho fruto, s i 'no se 

quiere que l a l i b e r t a d que sobre dicho p a r t i c u l a r r i g e actualmen 

I 



te, tenga coaa obligada efecto una sajrapraducciiSn que terminando 

l a dasualorizacián del praducta, venga a reatar el margen da de

fensa que hay l a ampara cj n t r a l a carnpetencia extranjera,.,." C--̂)» 

A fines de I 0 5 añ-s veinte, l a - - r i c j l t u r a c o l o n i a l 

de Fernanda Fóa experimenta una nueva c r i s i s ecanópica: £1 mano-

cu l t i v a del cacaa candanaaa a l a aabrepr-aducción, e l cacao concu 

rrí al-"marcado can pracios na campetitivas y l o s gaataa de l a pr£ 

ducción agrícola seguían aumentando C^o) cariía cansecuencia, p r i -

mordial.-nente, de las derschaa de imparteción vigentes en l a me'crá 

po l i y del elevado caate de l a .;iano da abra. 

Durante l a primera mitad del s i g l a el daaarra-

11o de l a agricultura c o l o n i a l comportó un elevado coate s a a i a l : 

Quiebra económica de muchos pequeñas finqueroa, expalia de l a pr£ 

piedad indígena e, inclusa, ruina de algunas familias -da fernan

dinos. Y, a l irasmo tiempo, cansolidación da una élite c o l o n i a l 

integrada por grandes plantadares, camerciantes y campañias que 

operaban én l a colonia, vinculadas a l capitaliar.ia de l a metrópoli 

que, durante l a etapa de l a Dictadura, habían invertida imjjortan-

tss capitalaa en l a colonia. Ahora bien, l a a c u l t i v a s de exporta

ción y loa problemas aurgidoa de su expansión no sólo habían a l t a 

rada l a estructura económica da l a calaniíi a l introducir unas n u 3 

vas relacionea sociales, sina que, además, habían ihE&ttdo- da f o r 

msí decisiva en l a canfinnacián de loa coloniales caiuo clase ae-

c i a l . 
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IV.- Actitudes de c l a s e entre l o s finqueros de Fernando Póo. 
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Introducción. 

En l a s páginas anteriores, he intentado mostrar fac 

toras que, de un modo u otro, influyeran en e l proceso de forma

ción de los coloniales coma clase s o c i a l . Ahora bien, deducir de 

forma mecánica l?.s clases sociales y l o s objetivos de clase de 

las estructuras y de l a s relaciones ds prcducción -s, simplemen

te, un razonamiento que f a l s e a l a realidad s o c i a l . £.P. Thompsan 

ha señalado que e l término de clase s o c i a l es una categoría h i s 

tórica, no estática, y que precisamente e l proceso experimental 

histórico es el que permite l o c a l i z a r l a s clases sociales. De a-

cuerdo can E.P. Thompson, e l término de clase es una categoría 

histórica: está derivada de l a observación del procesa sa

c i a l a l o largo del tiempo. Sabemos que hay clases porque l a s 

gentes se han comportado repetidamente de modo c l a s i s t a ; estos 

sucesos históricas descubren regularidades dn l a s respuestas a 

situaciones similares, y en un momento dado, ( l a formacián"madu— 

ra" de l a clase) observamos l a creación de i n s t i t u c i o n e s y de u-

na cul t u r a con nataciones de c l a s e " (E.P.Thompson; p. 34), 

Sin embargo, e l análisis de una saciedad c o l o n i a l 

en términos de clases sociales presenta importantes d i f i c u l t a d e s 

metadalágicas. Cabe preguntarse hasta qué punto hay coincidencia, 

entre e l concepto de c l a s e s o c i a l como categoría analítica y l a 

realidad s o c i a l , empíricamente observable. Afirmar o negar l a 

pertinencia del concepto de clase s o c i a l cama categoría analíti

ca de l a realidad socio-económica y c u l t u r a l obliga, en ambos ca 

sos, a l a demostración. En gran medida,, l o s problemas suscitadas 

de l a utilización del concepto de clase s a c i a l derivan de una 

t 
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concepción estática de éste, y l a legitimidad y pertinencia de 

algunas críticas no ofrece discusión. Inventar, por ejemplo, un 

ffimodo de producción c o l o n i a l " , d e l que derivan unas supuestas 

"clases sociales coloniales", para explicar l o s procesos de tran 

sición en las sociedades colonizadas, ha sido -y es- un recurso 

teórico simplista que l a realidad histórica se encarga de i n v a l i 

dar. Por e l contraria, una concepción no estática de l a s clases 

sociales, donde l a formación de l a s clases es analizada a p a r t i r 

de l a realidad empíricamente observable, ofrece mayores garantías 

teóricas. 

La transformación de Fernando Póo en una colonia a-

grícola-merceritil de tipo c a p i t a l i s t a no originó, de forma inme

diata e l surgimiento de clases s o c i a l e s , Pero, a medida que de 

consolidaba una estructura s o c i a l y unas relaciones de producción 

c a p i t a l i s t a s se formó, en un proceso histórica, una sociedad orga 

nidada en clases. Es decir, l a formación de l a s clases sociales, 

l a conciencia y l a s estrategias de clase son resultada, consecuen 

c i a , del proceso histórico y no a l a inversa ( E . P . Thompson; p. 

3 7 ) . 

En este sentido, l a formación de clases sociales en 

Fernando Póo fue e l resultado de un cúmulo de experiencias que se 

i n i c i a r o n ya en e l s i g l o XIX, cuando l a i s l a era un enclave escla 

v i s t a y comercial en e l golfo de B i a f r a . La heterogeneidad étnica 

y c u l t u r a l de l a inmigración voluntaria o forzada de esclavos l i 

berados, trabajadores de l a costa de África, comerciantes europe

os y africanos, deportadas políticos y delincuentes comunes, eman 

cipados cubanos, colonos, grandes y pequeños finqueros, factores 

comerciales, braceros, etc., dejó su huella en l a formación de u-

I 
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na cul t u r a y una sociedad coloniales específicas que, ccn e l 

tiempo, adquirió s o c i a l , económica y culturalmente una fisonomía 

de clases sociales. 

La configuración de los coloniales como clase s o c i a l 

fue un proceso caraaterizado por profundas contradicciones y perié 

dicas c r i s i s . La cuestión arancelaria y e l déficit de mano de obra 

fueron factores claves en l a definición de l a s estrategias de c l a 

se de l o s coloniales. Los derechas de importación de l a s productos 

coloniales en l a metrópoli y e l coste de l e s trabajadores aumenta

ran l a s gastas en l a s plantaciones agrícola-coloniales actuaron 

coma mecanismos de selección entre l a población c o l o n i a l . La des-

capitalización facilitó l a especulación y l a práctica del c a p i t a l 

usurera que arruinaran a muchos pequeños finqueros coloniales y 

favorecieran l a acumulación de c a p i t a l y de t i e r r a s a una cada vez 

más r e s t r i n g i d a élite c o l o n i a l . S i n embarga, e l c o n f l i c t o entre 

coloniales pobres y coloniales r i c o s qued0 soslayada, desplazada 

por e l discurso c o l o n i a l que reponsabilizaba a l a administración 

c o l o n i a l y a l a población africana de l a s problemas y de l a s c r i 

s i s económicas de l a ag r i c u l t u r a y del comercio c o l o n i a l e s . Así, 

frente a l problema arancelaria y e l déficit de trabajadores, l o s 

colon i a l e s adoptaron actitudes y estrategias u n i t a r i a s de cl a s e . 

Obviamente, i n s t i t u c i o n e s como l a "Cámara Agrícola de Fernando 

Pao", e l "Consorcio" o l a "Unión de Agrieultíáres" seguían repro

duciendo l a s contradicciones internas de l o s col o n i a l e s pero, so

bre todo, eran l a expresión de l a s experiencias acumuladas que 

desembocaban en l a constitución de entidades para l a defensa de 

l a s intereses de l o s col o n i a l e s como clase, 

. La solución de estas dos cuestiones, derechos aran-
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OBlarios y mana de abra, fue insistsnrt'omente reivindicada por 

las colaniales ante l o s gobiernos de l a metróooli para suoerar 

los problrmas económicos de l a agricultura c o l o n i a l . Sin embargo, 

se trataba ds dos temas que, aunque reoercutían de forma dir e c t a 

en l o s costes de l a producción agrícala, tenían planteamientos y 

protagonistas d i s t i n t a s . 

La polémica en torno a l o s derechos de aduanas para 

l a importación de productos de l a colonia en l a metrópoli s u s c i 

tó un c o n f l i c t o entre l o s organismos rectores de l a política celo 

n i a l y los plantadores coloniales de Fernando Póo. Los derachoa 

de aduanas percibidos por e l ministro de Hacienda eran una de 

las fuentes p r i n c i p a l e s de ingresas de l a metróooli procadentes 

de l a colonia, que servían para e q u i l i b r a r l o s aresupussta- de l a 

colonia y r e n t a b i l i z a r económicamente a ésta en beneficio de l a 

metróp'li. Maturalmente, cualquier incremento en l o s derechos de 

l a Bxnartación-importación cara l o s productas agrícolas de Fern?.^ 

do Póo renercutía.negativamente en el margen de beneficias de las 

plantadores coloniales.- La firme actitud del I-^tide en l a cuestión 

de los derechos da aduanas contrastaba con l a r e l a t i v a t a l e r a n c i a 

de l a ad-ninistración c o l o n i a l en otras cuestiones como, por ejert*^ 

pío, l a s relaciones laborales entre l aa nlnntadares y l o s brace

ros. 

E l problema de l a mano de abra, f a c t o r clave aara 

l a expansión y e l desarrollo de l a ag r i c u l t u r a colonial:, era un 

c o n f l i c t o entre finqueros coloniales y braceros. Cabe preguntarse 

hasta qué punto l o s problemas ds realización del cacaa de Fer

nando Póo .en l o s mercadea de venta renercutieron en l a s formas 

de empleo y en l a s condicionas ds traba.ia de l o s br-'.ceras en l a s 
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plantaciones c a l c n i a l e s . Para ésta no era l a única razón. Sin du

da, en l a s condiciones de tr-'aaio influían otros factores como l a 

incidencia de l a legislación laboral en s i aotencial 'narct-do de 

tr-ba.jo, l a ideología c o l o n i a l y su proyección nn l a dofinioión 

del trabajador africano y de l a s relaciones "laborales" entre plan 

tadorss y braceros, l a tradición ds formas de trabajo esclavistas, 

etc. La administración c o l o n i a l fue, c a s i siomare, denbordada por 

los c o n f l i c t o s suscitadas sntrs l o s olantadorss y los br-ooros. 

Las autoridades coloniales mantuvieron c i e r t a ambiqüsdad ante l a 

cuestión bracera, pero finalmente secundaron l a s i n i c i a t i v a s y 

las proitiuBstas de l o s coloniales frente a l déficit do mano de o-

bra, participaron en l a s reclutas de trabajadores e, incluso, to

leraron los abusos y l a s irregularidades cometidas por l o s finque 

ros coloniales con l o s braceros. Sólo una vez'que l a c r i s i s de ma 

no de obra fue i r r e v e r s i b l e y l a opinión pública internacional se 

hizo eco de l a s condiciones de trabajo en Fernanda Póo, l o s gotaier 

nos de l a metrópoli intentaron con c i e r t a decisión controlar l a s i 

tuación, .aunque motivados más por razones de supervivencia de l a 

economía c o l o n i a l y del escándalo y e l desprestigio internaciona

l e s suscitados por l a cuestión bracera en Fernando Póo, que por 

razones morales y de j u s t i c i a s o c i a l . 
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IV.1,- Las..fangueros coloniales y l a cuestión arancelaria. 
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A f i n a l e s del s i g l o XIX, l a s irregularidades en l a 

importación de cacao y de café de Fernando Fóo en l a metrópoli 

motivaron l a adapción de una s e r i e de medidas arandelarias y de 

control del tráfico del cacao y del café procedentes de l a c o l o 

nia de Fernando Póo por parte del ministerio de Hacienda. E l ca

cao de l a i s l a , p r i n c i p a l producto de exportación que había sido 

declarado l i b r e de derechos de importación en l a metrópoli desde 

1392 ( l ) , fue gravado con uh derecho de importación por valor de 

pesetas l a s 100 k i l o s y,a su vez, sometido a un severo control 

sobre l a autenticidad de su procedencia: Navegación directa en bu 

ques españoles desde l a colonia a l a metrópoli; en caso de r e a l i 

zar e l buque escala en algún puerta intermedio, se exigía un cer

t i f i c a d a de l a s autoridades l o c a l e s y visada del cónsul español 

conforme no se había realizado carga de cacao no de café; envasa 

do del producto en sacos en l o s que debía constar l o s nombres del 

propietario y de l a plantación de procedencia, acompañado de una 

certificación del propietario responsabilizándose del número de 

sacos, marcas, numeración y peso bruto t o t a l en k i l o s embarcados, 

y adjuntando muestras del grano en un paquete lacrado, sellado y 

firmado por e l propietario. Además, e l gobernador de l a colonia 

debía r e m i t i r a l ministerio de Hacienda relaciones separadas de 

l a extensión s u p e r f i c i a l due e l propietario dedicaba a cada c u l 

tivo y l a cantidad de k i l o s cosechados en l a campaña agrícola an 

t e r i o r (2). 

La mayor parte de l o s r e q u i s i t o s f i j a d a s por e l mi 

n i s t e r i o de Hacienda no se podían cumplir: La s . d e f i c i e n c i a s en 

el r e g i s t r o y en e l catastro de l a propiedad en l a colonia no per 

mitían conocer con exactitud n i e l número n i l a situación de l a s 



1 8 

exolotaciones agrícolas; l o s COTÍarcr?-ntes adquirían p^.rte del c a - . 

cao que exportaban de agricultores indígenas bubis cuyas fincas 

eran en su mayoría i n l o c a l i p a b l e s y porque, cono señalaba R. Bel 

trSn y Rózpide: "Un 90 por 100, P o s e e n pequeñas n l ^ n t a c i c -

nes y no exportan sus frutos, unos porque necesitan metálicas i n 

mediatamente recolectadas en todo ó en parte l a s cosechas, otros 

porque no encuentran comisionistas en l a Península que quieran 

encargarse de l a venta de i n s i g n i f i c a n t e s partidas, y. además por

que taies remesas no son productivas, ouos l o s gestos de despa

cho de aduanas, desembarque y otros, c a s i son igualas para diez 

sacos que par?, doscientos. Por consiguiente, l o s que se hallan 

en'tales condiciones, venden sus frutos en plaza, y como quiera 

que en tedas partes l o s negocios se hacen por intennediarios,' 

l o s comerciantes.que e n l a colonia se dedican''á l a exportación 

adquáieren estos oequeños lo t e s de cacao ó café, s i n que l e s sea 

pasible en manera alguna s a b e r l a f i n c a ó plantación que ha pro

ducido t a l ó cual f r u t o " (o). 

" : Las repercusiones inmediatas ds e~tas medidas ya 

fueron comentadas en un anterior capítulo: Los" derechos especia

les f i j a d a s para l a importación del cacao de Fernando Póo en l a 

metrópoli evidenciaron lia debilidad económica de l a a g r i c u l t u r a 

c o l o n i a l y su f a l t a de competí t i vidad con l o s cacaos extr.anjeros 

l o que provocó l a caída del precia del cacao de Fernando Póo en 

los mercados de venta. En los primeros meses de 1901, se produje

ron l a s primeras reacciones en l a colonia. Los agricultores, y co

merciantes de Fernando Póo en una exposición d i r i g i d a a l gobiar-

no neraron l a s acusaciones de contrabando, s o l i c i t a r a n l a supre

sión de l o s derechos de aduanas y de l o s r e q u i s i t o s de control 



sobre l a importacién de cacao en l a tpetrópoli y adaptaron medi

das de presión: En e l mes de a b r i l , e l buque de l a compañía Tras 

atlántica, procedente de Femando Póo, atracó en e l puerta de Cá 

diz con tan sólo unas docenas de sacos de cacao y roas de l a mi
tad de los tres mil sacos de cacao no embarcados en Santa Isabel 

fueran vendidos a Inglaterra (4). La amenaza de interrupción de 

l a c o rriente comercial entre l a colonia de Fernando Póo y l a me

trópoli obligó a una rápida rectificación del gobierno que, por 

el decreto del 13 de junio de 1901, suspendía algunos de l o s re

qui s i t o s exigidos para l a importación en l a metrópoli del cacao 

y del café procedented de Fernando Póo como "... una señalada 

muestra de deferente atención á l o s deseos expresadas por l o s im 

portadores, cuya acción personal y patriótica en pro de l o s mis

mos intereses ( l o s de l a colonia) es de esperar alcance á e v i t a r 

todo motivo y ocasión de que se extremen en esta materia l a s de-

fendas administrativas de l a colonia y del Tesoro público" (s). 

La p a r c i a l supresión de l a s medidas de control y 

l a rebaja de los derechos de aduanas, de 90 a 50 pesetas l o s 100 

k i l o s , para l a importación del cacao de Fernando Póo en l a metro 

p o l i , logró recuperar l a cotización del cacao fernandino en l o s 

mercados de venta, pero no pudo e v i t a r l a competencia con l o s ca 

caos extranjeros que, más baratos, provocaban una tendencia a l a 

baja en e l precio del cacao de Fernando Póo-. En 1907, l a s c o t i z a 

clones de l o s cacaos de Fernando Póo, en sus calidades extra, 

primera y segunda, en e l mercado de Barcelona fueron de 4,15, 

4,11 y 4,03 pesetas e l k i l o respectivamente y, a continuación, a 

nadía l a Revista Mercantil: "Continúa l a tendencia a l a l z a " ( 6 ), 

Sin embarga, l o s agr i c u l t o r e s y l o s comerciantes 
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de l a colonia no dudaban que ara^'^nosible m.antaner los nrecios 

del cacao fernandino en las condiciones de campetencia con l o s 

cacaos extranjeros: "... en l a s esn-cialas circunstancias en que 

se encuentra e l mercado Nacional, por l a sensible baja que dicho 

grano ha sufrida en loa de origen extr-'njera, temiendo el de=-.as-

tre que farzosamante habría de nraducir l a cjmnetancia ds venta 

entre los receotores para l a realización de las partidas á e l l o s 

consignadas..." ( ? ) . Ante estas perspectivas, l a defensa del ere 

C Í O del cacao sn loa marcados de venta canstituyó el p r i n c i p a l 

objetiva de los agricultores y embarcadores de l a colonia que, 

el 18 de noviembre de 1907, autorizaba l a formación del "Trust 

del cacao" en Barcelona. 

E l "Trust" proponía l a unión de loa receptores del 

cacao precedente de l a colonia en Barcelona, que era e l puerta y 

e l marcada que riicibía más del 90>- del cacaa expnrtado por Fernán 

da Póo a l a metrópoli en los años 1907 y 1903," formar una junta 

de regulación, clasificación y cotización u n i t a r i a para todo e l 

cacao fernandino para, de este modo, evitar la. competancia y l a 

baja en l o s precios del cacao coma consecuencia de l a campetsncia 

de los receptores entre sí y de l o s cacaos extranjeros importadas 

en e l mercada de l a metróooli ( s ) . En su primera gestión, el 

"Trust" formada par Buxeres Hnos. y Font, Hijo de Suillermo J . 

Huelin, Rius y Torres, E.H. Moritz, P. Pladellorens e Hijo, Ra

món Goula, Antonio López de l a razón s o c i a l Brancisco Pérez s H i 

ja y Serónimo López - l a s dos últimas en reoresentación de l a Cá

mara Agrícola de Fernando Póo-, logró mantener el precio del ca

cao fernandino por encima de l a s cuatro pesetas e l k i l o para l a s 

dos primeras calidades,y con esperanzador optimismo cementaba: 

"Se creyó que bajarían más l o s precios debida á l a s noticias que 
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referente a baja se recibían del extranjero, s i n embargo, debido 

á l a i n f l u e n c i a ejercida por e l Trust, e l mercado de Barcelona 

se sostiene" (9). 

Sin embargo, dos meses más tarde, en enero de 1903, 

el "Trust" entró en c r i s i s a causa de l a s presi;jnes de l o s alma

cenistas y de l a ac t i t u d i n s o l i d a r i a de una de l a s primeras f i r 

mas comerciales de l a colonia: Por una parte, l o s almacenistas 

de cacao intentaron romper e l "Trust" y f o r z a r a l a baja del pre 

C Í O no comprando cacao. En marzo de 1908, l a Cámara Agrícola de 

Fernando Póo comunicaba a sus asociados l a existencia, en e l puer 

to ÚB Saroelona, de 1.250.000 sacos de cacao, más 500.000 sacos 

sin vender de l a s existencias del mes de octubre; es decir, . 

11.375 toneladas de cacao, y a punto de l l e g a r l a s primeras reme 

sas de l a nueva cosecha ClO)* Por otra, l a casa comercial Ambas 

Bay T.C.L., con sede en Liverpool, no entró a formar parte del 

"Trust", vendió todo e l cacao consignado y precipitó i a c r i s i s : 

"... e l t r u s t se vio obligado ante esta venta, ante l a llegada 

del nuevo arr i b a del S. Francisco y l a baja i n i c i a d a en l a s p l a 

zas extranjeras á rebajar l o s precios en l a forma siguiente: Ca

cao de i s clase, e l k i l o , pesetas 3.B0; 2^ clase, 3.70; 3§ clase, 

3.60; 4S clase, 3.30" ( l l ) . 

La sensibilización de l a población c o l o n i a l ante 

l a evolución del mercado mundial, l a s causas de l a c r i s i s en l a s 

cotizaciones del cacao y l a s medidas a adoptar, se manifestaba 

en l a abundancia de n o t i c i a s , opiniones y soluciones que e l Bole 

tín de l a Cámara Agrícola O f i c i a l de Fernanda Póo publicaba y re 

camendaba como, entre otras, lá propuesta del periódico " E l S r i t o 

del Pueblo" de Guayaquil.: "... : que cada a g r i c u l t o r mantenga en 



las bodegas de sus fondos l o s pequeños rebuscos de fines de año, 

40 ó 60 días, para que l a f a l t a de embarques en este puerto i n 

f l u y a en sostener l a s demandas en e l mercado de Hamburgo; por e-

janplo, produciendo, como es natural, e l a l z a inmediata del pre

c i o " (12), No era s u f i c i e n t e , como recomendaba e l "Trust" y l a 

Cámara Agrícola, con guardar e l cacao en l o s "doks" en espera del 

alza de l o s precios; n i los agricultores de Fernando Póo n i e l • 

"Trust" de consignatarios de Barcelona pudieron r e s i s t i r l a de

presión del cacao en l o s mercados de venta que, en octubre de 

1908, estimaban en 2,40 pesetas-kilo e l precio medio de venta 

del cacao femandino en Barcelona ( l 3 ) . 

El.aumento del número de consignatarios -18 para 

48 embarcadores en 1903- era l a prueba evidente del fracaso del 

"Trust" del cacao en Barcelona. En 1910, e l gobierno f i j a b a un 

derecho especial de 30 pesetas l o s 100 k i l o s para l a s primeras 

2.000 toneladas de cacao importada de l a colonia, aplicado a l 

resto de l a importación de cacao femandino un arancel de aduanas 

de 120 pesetas l o s 100 k i l o s ( l 4 ) . Este nuevo arancel de aduanas, 

que intentaba proteger a l cacao de l a colonia de l a tendencia a 

l a baja a causa de l a competencia del cacao impoírtado del extran 

jero, no sólo no lograba sus objetivos ya que, en opinián de l a s 

coloniales, e l arancel de importación en l a s condicianes de l a 

producción agrfcola en l a i s l a constituía un p e r j u i c i o para l o s 

finqueros y un freno para l a expansión de l a s plantaciones cacao 

taras, sino que además permitía que s i g i e r a n ocurriendo i r r e g u l a 

ridades en l a comercialÉzacián del cacao: "Vean s i e l cacao de 

Femando Póo l o envasan á su llegada, l o s acaparadores, comisio

nistas y agentes en sacos con marcas de San Thomé ó de Caracas, 



y l o venden como t a l , haciendo e l inmoral negocio, del que e l a— 

g r i c u l t o r no percibe ningún beneficio (...) Son de ver l a s l i q u i 

daciones que hacen l o s astutas (?) acaparadores catalanes. Mer

mas, p a s i l l a , tanto por ciento de descuento, fig u r a en l a s cuen

tas en elevadas cantidades. Y no para sólo ahí. Viene luego e l 

gran i i l e g a l negocio. La venta que así mismo se hace e l recep

tor á precios r i s i b l e s , para sacarla luego como suya de l o s alma 

cenes mezclado con cacao más apreciada, de procedencia extranje

ra ( ... ) es divulgadísima l a cceencia de que pasan los portugue

ses grandes partidas de cacao de contrabando, con e l consiguien

te p e r j u i c i o de competencia en l o s precios á que ese grano se co 

t i z a en e l mercado" (is). 

A pesar de estas circunstancias, entre 1910 y 192D 

el precio del cacao femandino experimenta una l i g e r a recuperaci 

ón en l o s mercados de venta, favorecida por l a s sucesivas ampli 

aciones del cupo de toneladas protegidas por e l arancel especial 

de aduanas -2.750 Tn. en 1912, 4,000 Tn. en 1914 y 5.000 Tn. en 

1920 ( i S ) - , y sobre todo por l a coyuntura econámica de l a Prime

ra Guerra Mundial (17). Sin embargo, l a recuperación de l a econo 

mía internacional, f i n a l i z a d a l a Gran Guerra, restableció l a com 

patencia en l o s mercados, encareció e l transparte y, en general, 

lo s costes de l a produccián y desveló, una vez más, l o s problemas 

económicas del c u l t i v o del cacao en Fernando Póo que, abocado a 

l a sobreproducción por e l monocultivo, sufrió una fuerte caída en 

l o s mercados de venta frente a l o s cacaos importadas del extran

jero. 

Nada pudo hacer e l Bonsorcio, creado en 1 9 ^ por 



algunos plantadores de l a colonia con e l objetivo de conseguir 

precios remunerativos para e l cacao fernandino, frente a l pánico 

generalizado entre l a s finqueros que, ante e l temor de no l i q u i 

dar sus cosechas, vendían a bajo precio e l cacao presionados por 

los almacenistas y l o s fabricantes de chocolate de l a metrópoli. 

Esta nueva depreciación del cacao de Fernando Fóo, 

motivada por l a especulación, advertía de l a real impotencia de 

los finqueros c o l o n i a l e s frente a embarcadores, comisionistas, 

almacenistas, etc. Pero, a l mismo tiempo, esta experiencia fue 

l o suficientemente crítica como para admitir que l a consecucíián 

de unos precios de venta del cacao remuneradores exigía l a cons

titución de una entidad fuerte y mayoritaria de agr i c u l t o r e s co

l o n i a l e s , capaz de defender sus intereses en los mercados de l a 

metrópoli. 

Con el apoyo de un importante sector de plantado

res col&niales se i n i c i a r o n , paralelamente en Santa Isabel y en 

Barcelona, l o s trabajos para l a constitución del futuro organis

mo que, entre l o s meses de mayo y octubre de 1923, se formaliza

ron con l a aprobación de l a s bases, del estatuto y del reglamen

to de l a Unión de Agricultores de l a Guinea Española (is). 

Los objetivos de l a Unión eran l a defensa y e l f o 

mento de l a agxácultura c o l o n i a l , e l a u x i l i o económico de l o s 

finqueros y, a l igual que l a s anteriores experiencias del "Trust" 

y del Consorcio, l a buena colocación de sus productos regulando 

l a s operaciones de clasificación, revisión y fijación de precios 

de l o s cacaos mandados a l a metrópoli por sus a f i l i a d o s (19). 

La Unión inició sus gestiones e l 1 de noviembre de 
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1 9 2 4 , imartó e 1?. -natróo-:!!! 3 l 75 ' - del cacors m c e d e n t c de 1?. co 

lonia, clasificó y f'. j ó I T ; -^racios dal cacao Q'ja obtuvieron, esa 

ana, una prugrssión de o 3 céntimos y un precio promedio ds 3 , 5 7 

pasetaa car k i l o . E l recelo con "lue l a Asnciación de Fabricantes 

de Chacilata había recibido el nacimiento de l a Unión sa convir

tió en radic a l oposición a ésta c.'ando, an diciembre de 1 9 2 í - , el 

precio del k i l o de cacao fernandino alcrnaó l - s 4 , 3 3 aasetaa. Oes 

pues de s a t i s f a c e r l a s primeras neceaid^dsa., las c:moradaran cesa 

ran l a s compras de cacao fernandino y adquirieron cacao aroceden-

te de Ghana logrando ev i t a r de este moda no sólo una nuuva subida, 

sino incluso forzando a nue bajaran Ina pracia'= del cacao fernan

dino. La situación creada en e l marcada aor l a "laniobra de l a s 

campradares obligó a l a unión a bajar sus orecias en el mes ds a— 

b r i l , a l racanocer l a existencia da sie t e mil sacas da cacao i n -

vendido en junio de 1 9 2 5 . 

Las d i f i c u l t a d e s del año agrícola 192-'^-25 on PMG 

l a Unión l Q 7 r ó un precia de 3 , 3 6 pesetas-kilo, superior en 1 9 cén 

timos a l de l a campaña 1 9 2 3 - 2 4 , quedaron atrás y en las campañas 

siguientes l a Unión fue consolidándose en e l mercado, controlando 

más del 70'5'á del cacao de l a colonia, importado en la. '^etránoli y 

obteniendo -altas cotizaciones, como l a de 4 , 0 2 aasetas-kilo en 

l a campaña 1 9 2 6 - 2 7 . Sin embargo, l a memoria de l a Unión correspon 

diente a l a campaña agrícola de 1 9 2 7 - 2 3 daba cuenta de l a espscta 

cular depreciación del cacao fernandino qua, an cae año, obtuvo 

un precio medio de 3 ,4-9 pesetas-kilo; es decir, 5 2 céntimos por 

k i l o menos due en l a anterior campaña. 

La Unión convocó d'os asa^^blsas extraordinarias pa

ra valorar l a s causas de l a caída en l o s precios del cacao: Los 



a f i l i a d a s argumentaron que l a situación general de l a cosecha y 

las condiciones del mercado mundial y de l a metrópoli hablan con 

tribuido a p r e c i p i t a r l a caída de l o s precios; pero nadie ignora 

ba que e l verdadero detonante de l a depreciación del cacao estaba 

en relación directa, por una parte, con e l aumento del cupo a 

7.000 toneladas anuales de cacao procedente de l a colonia impor

tables a l a metrópoli con derechos arancelarios reducidos y, por 

btra, a l hecho de que l a cosecha había excedido holgadamente e l 

cupo f i j a d o . 

La ampliación de l a cantidad establecida por e l - a -

rancel de aduanas había contribuido a l a llegada de un millón y 

medio de k i l o s de cacao fernandino más que en l a campaña 1925-27 

y, como era p r e v i s i b l e , el mercado de l a metrópoli no podía absor 

ber este aumento s i n provocar una baja en l a s cotizaciones del ca 

cao en l o s mercados reguladores. S i l a Unión decidía mantener 

sus precios contra l a tendencia a l a baja en l o s mercados, gran 

parte de l a s cosechas de sus a f i l i a d o s quedarían s i n vender y l a 

c r i s i s para ese 55,3/0 del cacao c o l o n i a l adscrito a l a Unión se

ría una realidad. Ante esta situación, l a asamblea tomó e l acuer 

do de no despachar para e l mercado nacional ningún cacao que ex

cediera e l cupo, dejando a sus a f i l i a d a s l a prerrogativa de man

darlo directamente desde l a c o l o n i a a l o s mercados extranjeros. 

Para l a Unión, e l cupo de importación de cacao co-

l o n i a l con derechos especiales debía ajustarse a l consumo de ca

cao fernandino en l a metrópoli parque, s i l a importación de caca 

o c o l o n i a l superaba l a capacidad de consumo del mercado de l a me 

trópoli: inmediatamente produciría en e l mercado nacional 

un exceso de nuestras existencias, e l cual, obedeciendo a l o s im 
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perids de l a ley económica de l a ofer t a y l a demanda, [...), da

ría por resultado una grave e irremediable baja en l o s precios 

del cacao, depreciada por l a s existencias i n v e n d i d a s . . ( 2 0 ) . 

3in embargo, l a s propuestas de l a Unión para l o s 

problemas de realización del cacao fernandino en l a metrópoli no 

alteraron e l curso de l a oolítica arancelaria. En 1930, un nuevo 

aumento del cupo de importación de cacao c o l o n i a l puso f i n a l o s 

ingenuos optimismod de l o s plantadores de Fernando Póo: E l cupo 

de importación se f i j a b a en R.OOO toneladas de cacao anuales, con 

un derecho arancelario ds S3 pesetas l o s 100 k i l o s ; además, e l ca 

cao comprendido entre ocho y nueve mil toneladas tributaba a r a 

zón de 125 pesetas l o s 100 k i l o s y, por último, e l cacao que ex

cediese de nueve mil toneladas abonaría 150 pesetas l o s 100 k i l o s 

i g u a l que e l derecho de importación establecido para e l cacao pro 

veniente del extranjero ( 2 l ) . La Unión reaccionó contra e l decre

to calificándola de "peligro para nuestra ag r i c u l t u r a " , y aconse

jó a, sus a f i l i a d o s exportar a l extranjero e l cacao que sobrepasa-

ba l a s 3.000 toneladas, renunciando a l Beneficio de 13,63 pesetas 

cada" 100 k i l o s "... que acaso podía conseguir e l a g r i c u l t o r de en 

t r a r l o en España, conforme era fácil apreciar por l a comparación 

de unos cálculos qus hacíamos estimando l a l i b r a a 33 pesetas" 

(22). 

La gravedad del decreto residía,, no sólo en que im

portar cacao más allá del cupo de 3.000 toneladas provocaba de 

forma d i r e c t a una baja en l o s precios del cacao, sino que, además, 

podía romper l a unidad de los agri c u l t o r e s y que éstos dieran or

den de vender a precios más bajos que l o s f i j a d o s por l a Unión. 

Y, en efecto, así sucedió. La recomendación de l a junta de gotaier 

no de l a Unión de no importar cacao por encima de l a s 8.QQ0 tone-



ladas a l a metrópoli fue seguida por l o s a f i l i a d o s en e l mes de 

marzo de 1930, pero en e l embarque de a b r i l , l a Unión reconocía: 

"... l a c a s i t o t a l i d a d de lo s agricultores enviaba e l excedente 

de a,000 toneladas a l o s puertos españoles" (23). En un último i n 
tentó por e v i t a r l a s consecuencias de l a entrada en e l mercado de 

l a metrópoli del cacao excedente, l a junta de gobierno de l a Uni

ón acordó no enviar a l mercado de l a metrópoli e l cacao pendiente 

de arrivo durante e l año agrícola, porque en el mercado había una 

cantidad de cacao invendido mayor a l a que existía en l o s "stocks" 

(24). La f a l t a de unanimidad entre l o s a g r i c u l t o r e s a f i l i a d o s a 

l a Unión dejó s i n efecto l a s medidas acordadas por su junta de go 

bierno, l o que, en d e f i n i t i v a , anunciaba una c r i s i s interna en e l 

seno de l a Unión. 

Los temores de l a junta de gobierno de l a Unión 

por l a s consecuencias de l a aplicación del cupo de importación se 

confirmaron: La baja en e l precio del cacao c o l o n i a l en l o s merca 

dos y l a d i f i c u l t a d de colocar l o s arrivos de cacao superiores a 

a,000 toneladas a precios remuneradores, fomentaron l a desunión 

entre l o s agricultores y, muy pronto, e l malestar se convirtió en 

crítica a l a gestión de l a gunta de gobierno de l a Unión. 

La causa p r i n c i p a l de l o s acontecimientos ocurridas 

entre noviembre de 1930 y febrero de 1931 fueron debidos tanto a 

la s repercusiones de l a ampliación del cupo de l a importación, co 

mo a l a s maniobras y presiones de algunos miembros, organismos y 

asociaciones interesados en d e b i l i t a r e l p r e s t i g i o de l a Unión y 

su posición en e l mercado. Así, l a s relaciones entre l a Cámara A 

grícola de Fernando Póo y l a Unión de Agricultores que, desde l a 

fundación de ésta última en 1923, estuvieron presididas por l a 
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máxima cordialidad y mutua colaboración, en 1930 ambas entidades 

entraban en una etapa de oposiciones y enfrentamientos. 

Las i n i c i a t i v a s dd l a Cámara Agrícola en favor de 

un aumento del cupo de importación del cacao fernandino contrade 

cían l a s propuestas de l a Unión de Agricultores (25); e l t r a s l a 

do de l a junta peninsular de l a Cámara Agrícola a Madrid favore

cía l a competencia con l a representación de l a Unión de A g r i c u l 

tores establecida en Barcelona; y l a negativa de l a Cámara Agrí

cola a hacer efectiva una subvención económica a l a Unión en com 

pensación por e l desplazamiento a Madrid, eran l o s primeros sín

tomas de l a ruptura entre ambas entidades. 

En diciembre de 1930, l a Cámara Agfícola comunica

ba a l a Unión de Agricultores l a resolución tomada en Santa I s a 

bel por un "enia de l a producción": En desacuerdo con e l prodeder 

de l a junta de gobierno de l a Unión, l o s agricultores legaban su 

representación a l a Cámara Agrícola y a su junta peninsular, y 

exigían l a convocatoria de una asamblea general de socios para 

nombrar una nueva junta de gobierno (2S). La disconforaidad con 

los precios f i j a d o s por l a Unión en noviembre de 1930 fue l a cau 

sa, o más bien l a excusa, que desencadenó l a c r i s i s logrando l a 

dimisión de l a junta de gobierna de l a Unión. 

Sin embargo, n i l a s dimendiones n i l a s s u s t i t u c i o 

nes de unas personalidades por otras, cambiaban l a naturaleza de 

l o s problemas de l a a g r i c u l t u r a c o l o n i a l que, entre otras razones, 

derivaban de l a política arancelaria que cooperaba en l a deprecia 

ción del cacao c o l o n i a l como por ejemplo, eletiando, en diciembre 

de 1930, a 20 pesetas e l anter i o r derecho vigente de 10 pesetas 

lo s 100 k i l o s de cacao fernandino exportado (27), E l precio medio 
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del cacao en el año agrícola 1930-31 fue de 3,73 pesetas-kilo; es 

decir. O,OS pesetas-kilo superior a l de l a camnana anterior; pero 

este l i g e r a aumento fue co s i b l e por e l margen f a c i l i t a d o oar l o s 

cambios monetarios y, como señalaba l a Unión, "... a que gran par 

te de l o s arribos del med de febrera y, sobra todo, a p a r t i r del 

mes de mayo se acogieran a los beneficias de loa depósitos f r a n 

cos desde l o s cuales fueron reexpedidos a l extranjera, s i n entrar 

en e l mercada nacional (23). 

En noviembre ds 1931, l a junta de gobierno de l a U-

nión dirigía un esc r i t o a l o s ministros de Hacienda, Economía Na

cional y a l Presidente del Consejo de Ministras, exponiendo l a s 

causas de l a desvalorización del cacao, l a conveniencia de lograr 

un aumento del consumo de este producto en l a metrópoli y de l o 

grar e l abaratamiento del chocolate. La importación arancelaria 

sobre e l cacao que cobraba por cada 100 k i l o s 33 pesetas por de

rechos de exportación, 33 pesetas por derecho de importación y 

10 pesetas en concepto de impuesto t r a n s i t o r i o era l a causa, se

gún l a Unión, que imoedía l a competítividad del cacao c o l o n i a l 

frente a l cacao extranjera en l o s mercadas dé l a metrópoli y e l 

desaprovechamiento de l a producción c o l o n i a l , porque: "... se ve 

precisada a r e m i t i r ' a l extranjero, vendiéndolo a precios ruino

sos, e l 2Ú por 100 de su producción, a causa de l a actual l i m i t a 

ción del consuma de cacao de aquella procedencia en España" (29),-

Poner f i n . a esta situación y l o g r a r e l abaratamiento del chocola

te exigía, como concluía l a Unión, el mantenimiento del cupo de 

importación del cacao c o l o n i a l en 3.000 toneladas y l a reducción 

de l o s derechas e impuestas que gravaban a l cacao femandino (30), 

Las gestiones de l a Unión por mantener e l cupo de 



2 0 0 

iraportación y l a supresión de l o s derechos de aduanas para e l ca 

cao fernandino fueron inútiles. Las layas de presupuestos para 

los años 1932T 1933 y 1934 Í3l), s i bien introducían algunas mo

dific a c i o n e s y rebajas en l o s derechos que tributaba e l cacao co 

l o n i a l , na sólo no mantuvieron e l cupo de importación, sino que 

lo ampliaron a 9,000 y 10,500 toneladas anuales (32). Estos au

mentos en e l cupo de importación de cacao c o l o n i a l repercutieron, 

una vez más, en l a s cotizaciones del cacao fernandino en l o s mer 

cados de l a metrópoli, obteniendo e l cacao de l a Unión una c o t i 

zación media de 4,45 pesetas-kilo en l a s campañas de 1931-32 y 

de 1932-33, Esta precio, aparentemente más elevado, se consiguió 

no por efectos de l a s reformas en a l arancel de aduanas, sino, 

como reconocía l a Unión, por haber tenido que seguir e l mis 

mo _el precio l a s diferentes alzas experimentadas por l a peseta 

oro, (33), porque en l a campana de 1933-34 e l precio medio 

se situó en 4,15 pesetas-kilo por l a s mismas razones que, en o-

tras ocasiones, habían provocado l a baja en l a s cotizaciones del 

cacao c o l o n i a l : debido a l cuantioso stock de mercancía i n -

vendida" (34), . 

En 1935, a instancias de A, Nombela, entonces insr-

• pector General de Colonias,y del Ministaro de Industria y feomercio 

R, Aizpún, e l gobierno creaba e l Comité S i n d i c a l del Cacao, Para 

e l gobierna, el Comité S i n d i c a l del Bacao era l a respuesta a l a s 

demandas ds una mayoría de productores, exportadores y importado 

res y ante l a aguda c r i s i s comercial que atraviesan l o s pro 

ductos agrícolas de l a Guinea española, debido a que e l cacao, ' 

(...), no encuentra en i a Metrópoli n i fácil venta n i precio rerou 

nerador" (35), 
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£ 1 nuevo organismo gubemamental estaba compuesto 

por representaciones de l a s asociaciones de productores, exporta 

dores e importadores de cacao c o l o n i a l existentes, de l o s produc 

tores, exportadores e importadores de cacao independientes y por 

un delegado del ministerio dd Industxrla y Comercio con voz y de

recho a veto. E l Comité S i n d i c a l del Cacao tenia carácter de s i n 

dicato agrícola y agrupaba, obligatoriamente, a l o s productores, 

exportadotes e importadores de cacao de Fernando Póo y de l a ^^ui 

nea continental. E l intervencionismo del Comité S i n d i c a l era ab

soluto en l a comercializacián del cacao c o l o n i a l : E l Comité S i n 

d i c a l f i j a b a e l precio mínimo de venta, controlaba e l cacao produ 

cido en l a colonia para su venta en e l mercado de l a meti^poli, 

depositaba e l cacao en almacenes cooperativos, gestionaba presta 

mas y anticipos^ decidía e l destina del cacao invendido en e l 

mercado de l a metrópoli y, entre otros f i n e s , también realizaba 

l a propaganda del cacao c o l o n i a l en l a metrópoli y en e l extranjen 

TO, _ ' 

La gestión del Comité S i n d i c a l del Cacao duró poco 

tiempo. La guerra c i v i l española, su i n c i d e n c i a y desenlace en • 

l a colonia española del golfo de Guinea (36) dejaron s i n efecto 

l a s reformas introducidas por e l Comité S i n d i c a l del Cacao. 

La política arancelaria sobre l a producción agríco 

l a de l a colonia, practicada por l o s d i s t i n t o s gobiernos de l a 

metrópoli en e l primer t e r c i o del s i g l o XX, fue un f a c t o r de con 

cienciacián de l o s coloniales como clase s o c i a l . Las protestas, 

demandas , presiones y, sobre todo, l a constitución de asociacio 

nes de defensa del cacao, más allá de l o s resultados concretos 

logrados, eran l a expresión de l a toma de posesión, de l a d e f i n i 



ción de objetivas y de l a defensa de l o s intereses de l o s colo

niales frente a determinados problemas como l a rebaja de l o s de

rechos y l a ampliación del cupo de l a importación de cacao colo

n i a l . 

Sin duda, l a política arancelaria repercutió con 

notoriedad en l a s economías de l a s plantaciones de cacao en Fei>-

nando Póo; pera l a i n e s t a b i l i d a d en l a s cotizaciones del cacao c 

co l o n i a l no dependía, en exclusividad, del arancel de aduanas. 

S i e l cacao de Fernando Póo era uno de l o s más caros del mundo y 

su concurrencia en l o s mercados de l i b r e competencia, como a f i r 

maba una publicación de l a colonia, era "... una pérdida segura 

y pérdida de condideración" (37), e l l o era debido también a l a s 

condiciones de l a producción del cacao, a l c a p i t a l usurero que 

endeudaba a l o s finqueros y encarecía l a financiación de l a s ex

plotaciones agjrícolas, a l a sobreproducción provocada por e l mo-

nocultixm del cacao y, sobre todo, a l o s problemas derivados de 

l a escasez y del elevado coste de l a mana de obra en l a s planta

ciones cacaofceras de"Fernando Póo. 
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I\/.2,- Los finqueros coloniales y e l trabajo» 



Introducción. 

La.3... páginas siguientes tratan de l a s relaciones l a 

borales, de l a s formas de reclutamiento de l o s braceros agrícolas, 

del trabajo l i b r e y forzado en l a ag r i c u l t u r a c o l o n i a l de l a i s l a 

de Fernando Póo. En pa r t i c u l a r , me interesa mostrar qué factores 

influyeron en l a decisión de l o s finqueros coloniales de Fernando 

Póo en favor de l a s formas de obtención y de uso del trabajo f o r 

zado. Admitiendo l a especificidad de l a s d i s t i n t a s experiencias 

coloniales en África, e l uso de trabajo forzado en l a ag r i c u l t u r a 

c o l o n i a l de Fernando Póo debe entenderse sobre todo como l a adop

ción de una forma de explotación del trabajo, a l t e r n a t i v a a l t r a 

bajo asalariado, que pretendía reducir l o s costes de l a producción 

agrícola e incrementar l a ofe r t a de trabajo. 

E l ejemplo histórico de l a expansión del-monoculti

vo del cacao en l a i s l a de Fernando Póo permite plantear algunas 

cuestiones referentes a l uso del trabajo forzado en l a s a g r i c u l t u 

ras c o l o n i a l e s . Algunos autores {l] han hecho c o i n c i d i r e l r e c l u -

tamiento foraado de l o s trabajadores y l a imposición de l o s c u l t i 

vos o b l i g a t o r i o s sobre l a población indígena con una etapa concre 

ta del proceso de l a transición a l capitalismo, P.-Ph, Rey ha i -

ddntificado en l a creciente intervención del aparato m i l i t a r - c o l o 

n i a l en l a s reclutas de mano de obra indígena*para 2a realización 

de obras públicas y para e l trabajo en l a s plantaciones agrícolas 

coloniales, una nueva fase de l a articulación del naciente c a p i t a 

lismo con l a s sociedades no c a p i t a l i s t a s . Una articulación que, 

según P.-Ph, Rey, pone de r e l i e v e l a necesidad dé instaurar un 

"modo de producción c o l o n i a l " , que mediante l a intensificación de 
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l a acolan m i l i t a r y política de l a administracián c o l o n i a l , l o 

grará anular l o s obstáculos que impiden l a "plena" cosolidacián 

de l a s relaciones de produccián c a p i t a l i s t a s . 

Hay dos aspectos de este planteamiento que me i n t e 

resa-.resaltar: En primer lugar, señalar e l modo en que se estable 

ce una relación d i r e c t a entre l a práctica del trabajo forzado en 

determinadas fases de l a h i s t o r i a c o l o n i a l con l a r e s i s t e n c i a de 

l a s poblaciones indígenas a l a expansión del capitalismo. En un 

artículo ya clásico sobre l a economía rhodesiana, G, A r r i g h i se

ñalaba que l a " p o s i t i v a " respuesta del campesinado africano a 

lo s estímulos del mercado, no impidió l a imposición de mecanismos 

de coerción extraeconómicos como un procedimiento d i r i g i d o a au

mentar e l " e f f o r t - p r i c e " de l o s productos agrícolas en e l merca

do y, así, incrementar l a participación de l a población africana 

en e l mercado de trabajo ( 2 ) . ¿Basta entonces, como hace P.-4^h. 

Rey, para generalizar l a r e s i s t e n c i a de l a s sociedades no cepita 

l i s t a s a l capitalismo, con c i t a r l o s comentarios de Marx sobre 

l a estrecha compenetración de l a a g r i c u l t u r a t r a d i c i o n a l . y e l ar 

tesánado r u r a l que ca r a c t e r i z a a l llamado "modo de produccaón a-

siático" para, de este modo, expl i c a r l a capacidad de oposición 

a l a penetración del capitalismo? No. Todo parece i n d i c a r , como 

apuntan algunas c r i t i c a s , que en c i e r t o s sectores a f r i c a n i s t a s 

franceses especialmente sen s i b i l i z a d o s con l a problemática colo

n i a l en África hay un desmesurado interés por e l precapitalismo 

en detrimento del estudio del capitalismo en África ( 3 ) , En se

gundo lugar, l a identificación del trabajo forzada con una fonna 

de explotación específica de Ips "modos de producción c o l o n i a l e s " 

responde a l p r i n c i p i o de correspondencia mecánica entre un modo 



de producción y una forma de explotación del trabajo que l e es 

típica; en este punto, no es preciso i n s i s t i r en l a i n f l u e n c i a 

de l a obra de C, Althusser y de Et. Balibar. A p a r t i r de esta i -

dentificación se explica l a práctica del trabajo forzado como u-

na necesidad histórica del capitalismo para superar l a r e s i s t e n 

c i a de l o s modos no c a p i t a l i s t a s y, a l mismo tianpo, se señala 

que e l trabajo forzado es urja forma de explotación t r a n s i c i o n a l , 

d i s t i n t a a l a forma de explotación "típica" del capitalismo, es 

decir, e l trabajo l i b r e [4). 

En l a i s l a de Fernanda Póo, e l reclutamiento y e l 

trabajo forzados de l a población indígena para trabajar en l a s 

plantaciones de cacao fue, sobre todo, una respuesta de l a pobla 

ción c o l o n i a l ante e l déficit de trabajo asalariada en l a colo 

nia. Ahora bien, a p r i n c i p i o s de s i g l o , l a escasez de trabajo a^ 

salariado se explicaba mejor, entre otros factores, por l a i n c a 

pacidad eeonomica de l o s plantadores c o l o n i a l e s para c u b r i r sus 

necesidades de mano de obra, que por l a tenaz r e s i s t e n c i a de l a 

población indígena a l a asalárlzacidn. 

Las reiteradas acusaciones de rebeldía, f a l t a de 

staniaión, desprecio del trabajo, etc., a l a población indígena 

par l o s plantadores c o l o n i a l e s formaban parte de una campaña de 

opinión en favor de l a imposición de una forma de explotación 

más intensa del trabajo y a unas costes más baratas que exigía, 

para sa realización, de l a intervención política y m i l i t a r de l a 

administración c o l o n i a l en l a s relaciones laborales. La confirma 

ción del déficit y e l elevado precio del trabajo asalariado en 

la s plantaciones agrícolas de Fernando Póo pueden ex p l i c a r l a s 

campañas de difamaciSn contra l a población indígena y l a s propues 



tas de l o s coloniales en favor del reclutamiento y del trabajo 

forzados; pero también debe explicarse por qué l o s plantadores 

coioniales eligfieron e l trabajo forzado, y no otras formas de em 

pleo del trabajo,para s u s t i t u i r e l trabajo asalariado. 

En un artículo que estudia l a introduccién del t r a 

bajo l i b r e en l a s plantaciones de café en Sao Paulo, V. Stolcke 

y M. H a l l señalan que l a elección de un sistema de trabajo depen 

de de factores como l o s costes de l a producción, pero también de 

l a ideología de l o s empleadores de trabajo y de l a interacción 

de l a s acciones de l o s empleadores y de l a s respuestas de l o s t r a 

bajadores, en e l marco de l a s circunstancias políticas y económi

cas en qua se desenvuelven (s). En este sentido, varias razones 

explican e l porqué l o s plantadores c o l o n i a l e s de Fernando Póo re 

chazaron otras formas de Knpleo del trabajo y p r e f i r i e r o n e l uso 

del trabajo forzado. Por una parte, l a precariedad económica de 

lo s finqueros para s a t i s f a c e r en términos contractuales l a deman 

da de mano de obra. Frente escaso y caro trabajo asalariado, e l 

reclutamiento forzado de trabajadores era una entre l a s d i s t i n t a s 

formas de obtención, empleo y uso del trabajo, y l o s plantadores 

coloniales de Fernando Póo no se convirtieron en menos c a p i t a l i s 

tas por p r e f e r i r un trabajo económicamente más barato, como e l 

que proporcionaban e l reclutamiento y e l trabajo forzados. Por o 

t r a parte, l a elección de una foraa de explotación del trabajo o 

de o t r a estaba mediatizada por l a i n c i d e n c i a de factores no eco

nómicos como, por ejemploiii l a legislación c o l o n i a l , e l régimen 

de l a propiedad de l a t i e r r a o e l grado de cohesión de l o s f i n -

queros como clase s o c i a l . También, l a práctica del trabajo f o r z a 

do en l a h i s t o r i a c o l o n i a l de Fernando Póo advierte, en gran me-
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dida, del grado da expetrLencia de l o s plantadores como propieta

r i o s de l a t i e r r a y como empleadores de l a fuerza de trabajo. Por 

último, e l reclutamiento forzado de trabajadores era l a expresión 

de una ideología c o l o n i a l que proyectaba una definición c u l t u r a l 

del trabajador indígena y de l a incorporación de éste en l a d i v i 

sión s o c i a l del trabajo. Esta ideología, sustentada en l a t r a d i 

ción de l o s sistemas de trabajo esclavistas y en un discurso r a 

c i s t a , negaba l a capacidad del trabajador indígena para ser emple 

ado como campesino y optaba por e l uso del bracero forzado. 

E l trabajador forzado formó parte de l a s experien-i 

c i a s de l o s plantadores c o l o n i a l e s en e l uso de l a fuerza de t r a 

bajo. La pervivencia y l a supresión del trabajo forzado no deperi 

dieron tanto de l a superación-de una etapa en e l proceso de con

solidación del capitalismo en Fernando Póo, como de l a e f i c a c i a 

económica del uso de trabajadores forzados y de l a s consecuencias 

demográficas sobre l a poblacián indígena. La expansión de l a a g r l 

c u l t u r a c o l o n i a l en Femando Póo se realizó sobre l a base de unas 

relaciones de praducción c a p i t a l i s t a s que adoptaron diversas f o r 

mas de explotación de l a fuerza de trabajo y, entre éstas, predo

minó durante años e l trabajo forzado como una de l a s elegidas en 

razón de l o s intereses económicos de l o s finqueros co l o n i a l e s , y 

se distinguió por e l a l t o grado de v i o l e n c i a e j e r c i d a sobre l o s 

trabajadores. 
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Los finqueros; Del traba.jo asalariado a l traba.jo forzado. 

A p r i n c i p i o s de s i g l o , l a ag r i c u l t u r a c o l o n i a l de 

Fernando Póo entré en una fase de depresión econámica como conse 

cuencia del incremento del arancel de aduanas para l a importación 

en l a metrópoli de productos procedentes de l a colonia, de l a des 

capitalización y, sobre todo, de l a escasez y e l espectacular au

mento del coste de l a mano de obra. 

Hasta entonces, l a demanda de trabajadores agríco

la s en l a s plantaciones coloniales había sido satisfecha con l a 

contratación de braceros de Calabar, costa del Kru, Lagos, etc., 

con algunas remesas de trabajadores de l a zona continental de l a 

colonia ( R Í O Muni) y con e l trabajo ocasional e intermitente de 

l a población bubi autóctona de l a i s l a . Sin embargo, a p a r t i r de 

1900, a l o s efectos d e l aumento del arancel de aduanas y a l a des 

capitalización de l a colonia, se sumó l a prohibición británica de 

embarcar braceros de sus colonias con destino a Fernando Póo. 

La interrupción de l a cor r i e n t e enigratoria de bea 

ceros procedentes de l a s colonias británicas, como medida de fuer 

za de l a s autoridades co l o n i a l e s británicas, por l o s acontecimien 

tos derivados de l a revuelta de seiscientos braceras de Lagos en 

Fernando Póo, provocó un déficit de trabajadores agrícolas que a-

menazaba con l a ruina económica de l a s plantaciones ooIoflialQi 

de l a i s l a . La escasez de mano de obra que impedia cosechar e l ca 

cao intensificó l a s operaciones de contratación de braceras en l a 

zona continental de l a colonia y en Fernando Póo, donde e l gober

nador, D. Saavedra, anunciaba qiie después de algunas acuerdos con 

lo s j e f e s de l o s poblados más importantes, l o s bubis habían ido 



2 

acudiendo a l trabajo (5) e, inclusa, un infome fechado on 1900 

afirmando con optimismo: "... un solo propistario ha lograso con

t r a t a r á cincuenta de acuerdo con e l batuco del pueblo..." {?). 

Pero, el déficit de mano de obra en l a s fjlantacianos agrícolas 

de Fernando P5o no pudo cubrirse con unas decenas de bubis, 

n i con braceras procedentes de Río Muni, n i con el tráfico i l e g a l 

de trabajadoras obtenidos oor agentes reclutadores y camoa-

ñías, como l a Trasatlántica, que en l ? o l admitía haber embarcado 

braceros en Sierra Leona pese a l a prohibición británica ( 3 ) . Las 

autoridades españolas intentaron consrguir de nuevo e l permiso 

para l a contratación de braceros en Calabar, Laaos y S i e r r a Leo

na, pero l a s autoridades británicas sa negaron aludiendo a l a s 

irregularidades laborales cometidas por l o s plantadores de Fernán 

do Póo y a l a escasez de braceros en sus propias colonias, sobre 

todo en S i e r r a Leona, como consecuencia de l a s reclutas de. traba

jadores de esta colonia con destino a l Estado del Gongo y para 

l a construcción del canal de Panamá (9). 

, , La negativa británica obligó a l a s autoridades espa

ñolas a entablar nsgociaciones con l a República de L i b e r i a para 

l a contratación de braceros. Sin embargo, l o s resultadas de l o s 

acuerdos con L i b e r i a distaban mucho de s a t i s f a c e r l a s necesidades 

de l a ag r i c u l t u r a fernandina. En 1908, un plantador de Fernando 

Póo opinaba: "... l o s negros l i b e r i a n o s no quieren i r a Fernando 

'Bóo. Así l o ha podido comprobar si,mismo Góbisrno. Trató éste de 

encauzar una buena corriente de emigración á l a i s l a , y envió \ '-. 

primero á L i b e r i a una comisión, y más tarde un camisario regio; 

pero, á pesar de haber celebrada convenios o f i c i a l e s y p a r t i c u l a 

res, e l resultado, ha sido (..,] nulo, ..." ( l O ) . 
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Las d i f i c u l t a d e s para l a recluta de braceros l i b e -

rianos provenía de que l a negociación española no logro obtener 

l a contratación dir e c t a de l o s braceros, teniendo que negociar 

l a obtención de trabajadores con l a firma alemana 'iViechers y Helm, 

única compañía autorizada por e l gobierno l i b e r i a n o para embar

car braceros. La corcespondencia entre una compañía c o l o n i a l de 

Fernando Póo y l a casa Wiechers y Helm advierte de l o s problemas 

y de l a s condiciones para l a contratación de braceros li b e r i a n o s 

con que se enfrentaba i a a g r i c u l t u r a c o l o n i a l de Fernando Póo. En 

1901, l a compañía "La Vigatana" s o l i c i t a b a de l a firma alemana 50 

trabajadores de Monrovia en e l plazo de un mes y medio y l a con

tr a t a anual de partidas de 60 a 80 braceros. E l interés de l a com 

pañíal-fernandina por asegurar^ sus demandas se concretizaba en una 

o-Perta en concepto de comisión de 1 l i b r a e s t e r l i n a por trabaja

dor, adamas de l o s gastos normales, y a continuacián añadía: 

" La compañía paga siempre a l cantado y en metálico todos l o s 

sueldos de sus trabajadores". La respuesta de V^iechers y Helm a 

l a propuesta de l a compañía de Fernando Póo era poco esperanzado 

ra: "Nosotras hasta nueva orden del gobierno de L i b e r i a podemos 

proporcionar trabajadores peiro nos permitimos observar que esto 

presenta muchas d i f i c u l t a d e s , l a s cuales son originadas por e l 

mal traro y porque han sido mal apagados". En 1899, l a firma ale 

mana comunicaba a su c l i e n t e de Fernanda Póo l a s d i f i c u l t a d e s pa 

ra suministrar l o s braceros s o l i c i t a d o s a causa de l a gran deman 

da de trabajadores en toda e l África occidental y a l o s problemas 

para l a re c l u t a de braceros como consecuencia de l a guerra en el 

i n t e r i o r de L i b e r i a ( l l ) . 

Los braceros l i b e r i a n o s no sólo no atendían l a s ne 



cesidades de mano de obra en Fernando Póo, sino que además e l 

"hambre" de braceros en l a s plantaciones de l a i s l a favorecía, l a 

especulación y e l encarecimiento de l o s braceras. E l contrata 

firmado entre l a compañía c o l o n i a l de Fernando Póo y l a finn a 

Wiechers y Helm, en 1901, era un buen ejemplo. Una de l a s claúsu 

la s del contrato señalaba: "Nos ofrecemos á hacer l o posible y 

recomendar á n/ apoderado, (,..), para no enviar á l a s demás ca

sas de Fernanda P6o hasta haber cunplido sus necesidades, ..." 

( 1 2 ) . La preferencia en l a obtención de braceros tenía como con

trapartida unas condiciones de pago acordes a l o s p r i v i l e g i o s : 

"Moneda americana Dollars a l cambio f i j o de 4.20. 1. Government 

fees $ 2.- por cabeza (headmoney), (gastos de gobierno). S-. SO 

por cabeza navytax (impuesto de navegación). 2. Avances $5.- por 

cabeza por mes (para capataz S 6 por cabeza por 3 meses). 3. Núes 

t r a comisión 10 sh. por cabeza, pudiendo l l e g a r hasta 15 s i l a s 

circunstancias l o exigieran. 4. Gastos de costumbre para l l e v a r 

l a gente a Bordo. 5. Gastos de sostenimiento para l a gente en ca 

so que a l l l e g a r tengan que esperar l a llegada del vapor. 6. En 

caso que para conseguir l a gente fuera menester abonar 4 meses 

de avances en vez de tres, tenemos derecho de concederlos avisan 

doselo á l a primera ocasián" (13). 

En 1898, e l coste de un trabajador l i b e r i a n o con

tratado por un año, con un sueldo de 4 pesos mensuales, en l a s 

plantaciones de Fernando Póo era e l siguiente: 



213 

Pesetas Céntimos 
- Derechos de expatriación en Monrovia 10 — 

- 3ote para el.embarque 3 — 

- Pasaje de i d a 31 15 

- Comisión del corredor-reclutador 5 — 

- Derecho de inscripción en l a administra

ción dolonial de Fernando Póo 5 — 

iVlanuténción: 

- 255,500 Kgs arroz, a 9 pesos los 100 Kgs .. 115 

- 21,000 Kgs carne salada, a 12 pesos l o s 

120 Kgs 10 50 

- 6 l i t r o s de aguardiente caña, a 12 pesos 

l o s 120 l i t r o s 3 — 

- Sueldo de 4 pesos mensuales 240 

- Pasaje de regreso a Monrovia 31 15 

TOTAL 453 80 

Además, a estos gastos se añadían l o s de h o s p i t a l i 

zación, con uim término medio de diez días por ano, yt e l deterioro 

de herramientas de trabajo calculado para 4 machetes, 2 limas y 

un hacha. En t o t a l , e l gasto ocasionado por un trabajador l i b e r i a 

no ascendía a 453,80 pesetas en un año de contrato ( l 4 ) . 

Oe este modo, l o s trabajadores l i b e r i a n o s no sólo 

escaseaban, sino que, además, como afirmaba e l plantador A. Pérez 

a l r e f e r i r s e a l coste de l o s braceros: no hay dueño que puje 

da hacer frente a un gasto tan considerable como esto supone" (15). 

Las r e s t r i c c i o n e s a l a movilidad del trabajo en l a s 

colonias vecinas y e l elevado coste de l o s braceros l i b e r i a n o s su 



mieron l a agr i c u l t u r a c o l o n i a l de Fernando Pao en una profunda 

c r i s i s económica, provocada por l a escasez y e l encarecimiento 

del trabajo. En óltima instancia, dos factores explicaban l a orí 

s i s de mano da obra en l a s plantaciones coloniales de l a i s l a : 

Por una parte, l a dependencia de l a demanda de l a agricultura co 

l o n i a l respecto a l trabajo inmigrante y, por otra, l a inexisten

c i a de un mercado de fuerza de trabajo en l a colonia. 

Para l a mayoría de l o s plantadores c o l o n i a l e s , l a 

escasez de mano de obra en l a s explotaciones agrícolas tenía su 

razón de ser en l a r e t i c e n c i a de l a población indígena a l a asa-

larización. Una r e s i s t e n c i a , señalaba un funcionario c o l o n i a l , 

que no era posible vencer "... por más que para conseguirlo se 

le s hagan proposiciones más ventajosas" ( i S ) . 

IVle parecen poco convincentes aquellas t e s i s que i -

dentifican l a práctica del trabajo forzado en l a s colonias con u 

na decisión última de l o s propietarios-empleadores para poner f i n 

a l potencial déficit de mano de obra. Valorar e l trabajo forzado 

como solución " i n extremis" de l a escasez de l a oferta de traba

jo exige, a p r i o r i , admitir que l o s finqueros de Fernando Póo es 

taban dispuestos a establecer y a mantener unas condiciones con

tractuales, a l menos hasta c i e r t o límite de to l e r a n c i a económica 

que, sólo una vez superado, explicaría l a s o l i c i t u d de l o s plan

tadores coloniales en favor del reclutamiento forzado de l a po

blación indígena. A p r i n c i p i o s de s i g l o , en e l marco específico 

de l a expansión del monocultivo del cacao en l a i s l a de Fernando 

PSo, ninguna "ética empresarial" obligaba a l o s plantadores a an 

plear un trabajo económicamente más cero, cuando era posible con 

seguirlo a unos costes más baratos. 



La cuestión que se plantea radica en el hecho de 

que los finqueros coloniales, ante e l déficit de mano de obra, 

decidieron s u s t i t u i r e l trabajo asalariado por e l trabajo forza

do y no por otras formas de empleo del trabajo, como arrendata

r i o s o aparceros, que p o s i b i l i t a n un mayor y mejor aprovechamien 

to del trabajo empleado - i n c l u i d o e l de l a f a m i l i a del trabaja

dor-, y probablemente una solución a largo plazo de l a escasez 

del trabajo. 

J, Martínez A l i e r , en sus trabajos sobre l a agricul 

tura en l a Si e r r a del Perú, en Cuba y en Andalucía, señala que 

la s decisiones de l o s propietarios en materia de empleo de l a 

fuerza de trabajo no dependen exclusivamente de l a s rentas o be

nefi c i o s que pueden obtener con un ti p o u otro de empleo del t r a 

bajo, sino también del peso específico de l o s factores no econó»-

micos en l a elección (17). En este sentido, l a combinación de u— 

na s e r i e de factores obstaculizaron e l empleo de otras formas de 

trabajo d i s t i n t a s a l trabajo asalariado y, a l mismo tiempo, "favo 

recieron l a opción de los finqueros por e l reclutamiento forjado 

de l a población indígena en l a i s l a de Fernando Pao. Por una par 

te, e l régimen de l a propiedad en l a colonia tendía a asegurar 

l a tenencia de l a t i e r r a . La propiedad indígena era jurídicamente 

reconocida y l a s f a c i l i d a d e s legales y económicas del régimen de 

l a propiedad permitían a l o s a g r i c u l t o r e s acceder a l a propiedad 

de pequeñas f i n c a s . La r e l a t i v a abundancia de t i e r r a disponible 

para e l c u l t i v o y e l régimen de l a propiedad favorable a l a ex

pansión de l a pequeña y l a mediana explotación agrícola, reducían 

l o s efectos de l a competencia por l a escasez de l a t i e r r a , impe

dían e l alza de l a s rentas agrarias y, descartando e l empleo de 



l a poblacián blanca como brerisros agrícolas, ante l a inexisten

c i a de trabajadores indígenas s i n t i e r r a s e l empleo de arrendata 

r i o s o de aparceros como al t e r n a t i v a a l trabajo asalariado perdía 

interés económico para los propietarios. En 1905, e l gobernador 

A. Barrera c r i t i c a b a e l régimen de l a propiedad de l a t i e r r a y 

l a a c t i t u d de l o s misioneros que recomendaban a l o s indígenas so 

l i c i t a r pequeñas fi n c a s de una hectárea: "... de este modo hacieii 

do a todos propietarios de pequeñas parcelas de terreno restan 

brazos para l a s f i n c a s que tienen que pagar braceros á precios 

subidos..." ( l a ) . 

Por otra parte, l a racionalización en e l empleo de 

l a fuerza de trabajo es una decisión que exige c i e r t a integración 

económica y política de los propietarios como clase s o c i a l . En l a 

agri c u l t u r a c o l o n i a l de Fernando Póo, l a escasez en l a ofer t a de 

trabajo y e l elevado coste de l a mano de obra inmigrante no tuvo, 

sino muy coyunturalmente, estos efectos integradores. Los r e c l u 

tadores, e l c a p i t a l usurero y algunos grandes propietarios, cuyo 

poder de i n f l u e n c i a dominaba l a opinión y l a s decisiones de l o s 

finqueros, podían no estar interesados en l a sustitución del t r a 

bajo asalariado, porque su escasez favorecía l a especulación y . 

l a p o s i b i l i d a d de incrementar sus ganancias y sus propiedades me 

diante l a extorsión de l o s pequeSos finqueros. 

La escasez de trabajo asalariado desencadenó una 

sórdida competencia entre l o s finqueros co l o n i a l e s por l a obten

ción de trabajadores para l a recolección de sus cosechas. Una 

competencia que acentuó l a s desigualdades económicas y l a s con-

tradiccibnes sociales entre l a población c o l o n i a l . Los grandes 

plantadores podrían pagar e l elevado coste de l o s trabajadores 



inmigrados encarecidos por l a escasez, l a competencia y l a i n t e r 

vención en l a s contratos de l a s agentes reclutadores; pero muchas 

pequeños finqueros s i n c a p i t a l líquido, endeudaban y perdían sus 

cosechas y sus fin c a s en beneficio del c a p i t a l usurero. 

Ahora bien, l a crispación de l a sociedad y de l a e 

conomía coloniales por el déficit y e l elevado coste del trabajo 

asalariado convirtió l a población indígena, su organización s o c i a l 

y económica, sus formas de vida y sus prácticas culturales en l a 

causa p r i n c i p a l de l a s desventuras y de l a s fracasadas i l u s i o n e s 

de l o s finqueros coloniales. En este sentido, hay un hecho sinto 

matice: E l interés de l a población c o l o n i a l por conocer a l a po

blación indígena creció en relación d i r e c t a a l a s necesidades de 

mano de obra en l a s plantaciones coloniales (19). E l c o l o n i a l , a 

pesar de l a s profundas contradicciones económicas y sociale s que 

existían en el seno de l a población c o l o n i a l , se i d e n t i f i c a b a 

can l a sociedad y l a cultura coloniales y participaba de l a s opi 

niones y de l a s decisiones de l a comunidad c o l o n i a l respecto a 

l a población indígena y su incorporación a l trabajo en l a econo

mía c o l o n i a l . La Ideología de l a s plantadores estaba confoimada 

por sus experiencias cotidianas y también por su origen socio-eco 

nómico y c u l t u r a l : En muchos casos campesinos pobres, s i n t i e r r a s , 

que, inmigrados a l a colonia, se convertían en propietarios agrí

colas. E l plantador c o l o n i a l , hambriento de t i e r r a y, a l mismo 

tiempo, inexperto como propietario y empleador, depositaba su con 

fianza en l a experiencia de l o s antiguos c o l o n i a l e s . Ambos p a r t i 

cipaban de una misma ideología que, alimentada por su sobrevalorg 

ción s o c i a l de l a condición de 0ropietarto de l a t i e r r a , proyec

taba una definición c u l t u r a l del trabajador indígena que afirma-



ba l a incapacidad técnica de éste como campesina arrendataria a 

aparcero y lo adscribía como bracero en l a división s o c i a l del 

trabajo. Así, se explica l a incapacidad de l o s finqueros c o l o n i ^ 

l e s para resolver e l gran problema en l a s plantaciones agrícolas , 

siempre formulado en torno a l a abundancia o e l déficit de brace 

ros. En 1908, un plantador de Fernando Póo resumía l o s problemas 

de l a agricultura c o l o n i a l en estos términos: "Tener f i n c a s ó te 

rrenos en Fernando Póo y no tener brazos para trabajarlos y reco 

ger l a s cosechas, es l o mismo que tener oro en una i s l a desierta" 

(20). 

La ideología favorable a l trabajo forzado, l e j o s .. 

de modificarse a medida que l a s d i f i c u l t a d e s económicas de l o s 

plantadofces aumentaban a consecuencia del problema bracero, se 

reforzó. E l rechazo de otras forinas de emplea del trabajo y l a 

s o l i c i t u d del trabajo forzado era e l resultado de una política . 

c o l o n i a l (régimen de l a propiedad, legislación indígena, etc.) 

que repercutía en l a s decisiones de l o s plantadores sobre e l emí-

pleo de l a fuerza de trabajo, de l a s presiones económicas exis

tentes entre los propios plantadores, pero también de l a i n t e r i o 

rización de l a ideología del trabajo forzado que tenía sus prece 

dentes más inmediatos en l a tradición c o l o n i a l de l a s formas de 

trabajo esclava y semiesclavista en e l África occidental. 

E l reclutamiento forzado de l a población indígena 

no era una decisión excepcional, n i atípica, n i desconocida. E l 

i x i t o de l a s plantaciones de cacao en l a s colonias portuguesas 

de Sao Thomé y de Príncipe con e l uso de trabajadores forzados 

reclutados en Angola era, para l a s plantaciones de Fernando Póo, 

un ejemplo a imitar. En 1895, E. S o n e l l i alababa l a s medidas a-

doptadas por l o s portugueses para c u b r i r l a s necesidades de roano 
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de obra en l a s plantaciones agrícolas de l a colonia de Sao Thotné: 

"Hasta l o s mismos dahoraeyados llegaron á contratarse para l a ex

plotación de l a s hermosas fi n c a s de Santo Thomé, Uás tarde, cuan 

do l a f i e b r e de expansión c o l o n i a l europea hizo presa en comarcas 

dahomeyanas, fué preciso acudir á otros puntas en busca de traba 

jadores, teniendo también l a suefcte de resolver tan complicado 

problema con l o s naturales de Angola, ..." (21), 

Así, ante e l déficit de mano de obra,los plantado

res coloniales desencadenaron una incesante campaña de despresti 

gio y de acusaciones contra l a población indígena. Las c i t a s y 

la s opiniones que afinnan l a indolencia de l o s bubis, población 

indígena de Fernando Póo, se repiten constantemente -salvo muy 

pocas excepciones- en e l discurso c o l o n i a l : E l bubi es de condi

ción apática e inconstante en e l trabajo, vago y ocioso, tiene ' 

poco amor a l trabajo, se r e s i s t e a l trabajo en l a s f i n c a s (22), 

Sin embarga, diversas testimonios contradecían l a s 

opiniones antes expresadas. L. Ramos Izquierda, gobernador de l a 

colonia, afirmaba: " Los bubis se dedican á l a caza, a l c u l t i v a 

del cacao, del ñame y l a malanga, á l a crianza de g a l l i n a s y ca

bras y á trabajar en l a s f i n c a s de l o s colonos cuando por éstos 

son bien tratados (.,,), rinde trabajo en condiciones aceptables 

y concurre á trabajar en l a s plantaciones de l o s colonos siempre 

y cuando sea bien tratado por estos y satisfecho en su jornal y 

ración: por l o que, dicho está, que s i l o s bubis en general no 

concurrían a trabajar en l a s plantaciones de l o s colonos es por

que algunas de éstos no cumplían con e l l o s sus contratos, ..." 

(23). No eran f o r t u i t a s n i ocasionales l a s acusaciones vertidas 

por L. Ramos Izquierdo. En 1907, e l gobernador A. Barrera e x p l i -
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nab- a l ministra de Estado el por qué'̂ -de l a no c-ncurrancia de los 

bubis a l t r - b R j o en las plant-cionaa: "Estriban l o s obstáculos con 

que e l gobernador lucha en l o s malos tratos de que l o s AgricultoT*-

res hacen víctimas á aquellos dóciles indígenas; ..." Í2'í], La re--, 

vualta en 1900 de seiscientcs braceras procedentes de Laga^ an 

Fernanda Fóo, que había motivado l a prohibición británica de can% 

t r a t a r braceras de sus colonias para l a i s l a , tambián había ^ d o 

provacada por los malos tratos recibidos por l o s braceras y por 

el incumplimiento de l o s cantratos ^ i r parte de l a s plantadares 

coloniales (25). 

La práctica generalizada de l o s malos tratos ejer 

cidas por los plantadores coloniales sobre los braceros era.reco

nocida por l a s autoridades co l o n i a l e s españolas: "Lo.=5 braceras 

que han ido á l a i s l a de Fernando Póo, para dedidarse a l trabajo 

en l a s fincas, regresaban de aquélla muchos de e l l o s con l a s hue

l l a s indelebles en sus cuerpos del látigo del kapi o mayoral, ó 

con una clavícula menos y si n haber v i s t o un céntimo de su jo r n a l " 

( 2 6 ) . 

E l problema bracero, e l déficit de trabajo a s a l a r i a 

da, en l a s plantaciones agrícala-caloniales de Fernando Póo no se 

explicaba por l a tena^ r e s i s t e n c i a de l a población bubi a l a asa-

larización, sino por e l incumplimiento de l a reglamentación labo

r a l y l o s malos tratos ejercidos por l o s plantadares sobre l o s 

braceros. 

La campaña de opinión de l a a colo n i a l e s contra l a 

población indígena de l a colonia era l a exoresián de l a incapaci

dad económica de l o s plantadores para afrontar económicamente el 

coste del trabajo asalariado y, a l mismo tiempo, tenía un o b j e t i -
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va p r i p r i t a r i a : Convencer a l a administración c o l o n i a l de l a nace 

sidad del reclutamiento forzado de l a población indígena para su

perar l a c r i s i s económica en l a s plantaciones agrícolas de Fernán 

do Póo l o que, en términos económicos, s i g n i f i c a b a conseguir una 

fuerza de trabajo barata. 

Los finqueros, l a administración c o l o n i a l y l a prestación personal. 

La s o l i c i t u d de l o s plantadores en favor de una ma

yor intervención de l a administración c o l o n i a l , mediante e l r e c l u 

tamiento forzado de l a población indígena, para l a solución del 

déficit de braceros respondía a l siguiente planteamientoí La p o l i 

t i c a c o l o n i a l había demostrado su i n e f i c a c i a para superar l a opo

sición de l a población indígena a l trabajo en l a s plantaciones co 

l o n i a l e s i por l o tanto, esta política c o l o n i a l era l a p r i n c i p a l 

responsable del déficit de braceros y de sus repercusiones en l a 

economía de l a s plantaciones agrícolas. 

Entre l a población c o l o n i a l , e l compromiso de l a ad 

ministración c o l o n i a l con e l problema bracero era i n e l u d i b l e ; " A l 

Gobierno español.corresponde mejorar ese estado de cosas, varian

do, por ineficaces, l a política ó l o s métodos colonizadores emple 

ados hasta ahora, (27). La c r i s i s s o c i a l y económica de F e r 

nando Pdo tenía su origen en l a i n c u r i a ds nuestra adminis

tración c o l o n i a l , por nuestros prodedimiantos colonizadores, l l e 

nas de sensiblerías y de debilidades, de tolerancias y de utopías" 

(28). La política c o l o n i a l , segün un plantador c o l o n i a l , era equí 

véca, errónea y desprestigiadora: "Los negros camparan nuestro 

proceder con e l que saben emplear todos l o s blancos de l a s regio

nes limítrofes, (...) de l a comparación no resultan bien librados 
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ni el valor, ni el ora^ítigio, ni Is fuerza de l o s españolas" (29). 

Además del c r e s t i g i o y del honor españoles, l o que 

realmente praooupaba a l o - coloniales era e l modo de consequir 

mano de abra barata para sus plantaciones agrícolas. Para l o s f i n 

queros coloniales, pretender e l desarrollo de l o s cu l t i v o s de ex-

portacién con trabajo asalariado inmigr-.nte era un contrasentido 

econámicamenta muy costosa cuando, en l a propia colonia, podían 

obtenerse trabajadores a unos costes notablemente i n f e r i o r e s . La 

imposición del trabajo forzada a l a población indígena era una 

forma de obtener una mano de obra barata y, también, de superar 

l a ruinosa economía de muchas plantadores. Incluso, para l o s cola 

niales, e l trabajo forzado era una a l t e r n a t i v a demográficamente 

posible: Con l a intervención de l a s autoridades coloniales se i n 

carporaba a l a población bubi como mano de obra y, sobrs todo, 

el t e r r i t o r i o continental de l a colonia podía convsrtirse en una 

reserva de mano de obra a l s e r v i c i o de l a s plantaciones agrícolas 

de l a i s l a : "Sin p e r j u i c i o de lograr, por todos l o s medios p a s i 

bles, que l o s bubis de Fernandi-Póo, (...), se sometan en absolu 

to á nuestra soberanía y presten su valioso apoyo a l c u l t i v o de 

plantaciones; (...), todavía tenemos e l recurso de encontrar en 

nuestro propio t e r r i t o r i o del continente, entre Bata y río Benito 

y río Campo, personal idóneo y relativamente numeroso, ..." (30). 

En 1907, l a s autoridades co l o n i a l e s de Fernando , 

Póo decretaron l a prestación personal, contemplada legalmente des 

de 1863 para l a realización de l a s obras pQblicas ( 3 l ) , de'la po

blación bubi para e l trabajo en l a s plantaciones agrícola-colonia 

l e s , porque: "... l a i n i c i a t i v a ' d e los o a r t i c u l e r e s no es bastan

te a conseguir e l número de braceros necesarias ..." (32). Los pre 



223 

ámbulos de los decretos de prestación peirsonal para l a ooblación 

indígena aludían c a s i siempre a una u otra justificación: Necesi 

dad de braceros para l a recolección de l a cosecha, acto de sobe

ranía c o l o n i a l e, incluso, terapia para l a población indígena: 

estas razas que.viven en l a más completa holganza por no de 

jarse el hambre s e n t i r en e l l a s , ..." (33), 

E l reclutamiento forzado de l a población bubi y, a 

p a r t i r de 1903, de l a población indígena de Río Muni proporciona 

ba a l a agricultura c o l o n i a l ventajas económicas incuestionables? 

Por una parte, paliaba el déficit de trabajadores en l a s planta

ciones de l a i s l a y, por otra, suministraba mano de obra barata: 

E l trabajador kruman contratado por uno o dos anos, cobraba una 

l i b r a e s t e r l i n a mensual y a l 60 por ciento a que se compraba l a 

l i b r a e s t e r l i n a más e l abono del pasaje de i d a y vuelta, e l coste 

del bracero ascendía a ca s i dos l i b r a s e s t e r l i n a s mensuales, que 

se pagaban en moneda inglesa (34). En oambio, l a prestación persa 

nal o b l i g a t o r i a a l trabajo de l a s plantaciones coloniales afecta

ba-a todos l o s bubis en edad comprendida entre 13 y 63 anos, que 

carecían de título de l a propiedad y no se ocupaban en trabajos 

ret r i b u i d o s xon un s a l a r i o . La población bubi era reclutada de 

j u l i o a septiembre, e l trabajador reclutado recibía segón l a ley 

un s a l a r i o de una peseta -que incluía l a ración a l i m e n t i c i a - por 

una jornada laboral de diez horas. E l bracero bubi estaba obliga 

do a l a prestación personal en l a s plantaciones coloniales de su 

demarcación, pernoctaba en su poblado y no en l a plantación, y 

no acudía a l trabajo n i el sábado, ni e l domingo (33). 

La depresión económica en l a s plantaciones colonia

l e s , l a depreciación del cacao fernandino en l o s mercados de ven 
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t a y l a c r i s i s s o c i a l en Fernando Póo, crearon una coyuntura que 

propició una más estrecha colaboración entre l o s plantadores y 

la s autoridades coloniales, que potencia l a intervención del apa 

rato político-militar c o l o n i a l en l a r e c l u t a forzada de l a pobla 

ción indígena. La administracióo c o l o n i a l aceptó colaborar en l a 

"solución" del problema bracero mediante l a práctica del trabajo 

forzada, como una medida de supervivencia económica para l a agri 

cultura c o l o n i a l a l comprobar l a impotencia económica de l o s f i n 

queros coloniales, pero también como parte del proceso de conso

lidación de l a soberanía política y del cont r o l administrativo .' 

de l a colonia,' Las operaciones de castigo de l a s autoridades co

lo n i a l e s españolas se i n t e n s i f i c a r o n en l a zona continental de 

l a colonia a p a r t i r de 1910 y 1911, Estas•campañas m i l i t a r e s t e 

nían co^o objetivo asegurar l a soberanía c o l o n i a l española sobre 

los poblados fang y p o s i b i l i t a r l a s reclutas de mano de obra con 

destino a l a s plantaciones de Fernando Póo (36), E l desarrollo ; 

de l a Primera Guerra Mundial en l a colonia alemana del Camerón 

cuestionó l a soberanía c o l o n i a l española en Río Muni, donde l a s 

iincursienes de l o s poblados fang hostigaban l o s nócleos de coló 

nización establecidos en l a costa y l a expedición del ejército ; 

c o l o n i a l alemán que se r e t i r a b a hacia Bata, l a c a p i t a l de l a zona 

continental de l a colonia española (37), En 1923, l a delegación 

de l a Cámara Agrícola O f i c i a l de Fernando Póo s o l i c i t a b a del go

bierno: "Ocupación intensa, completa y racio n a l de l o s 26,000 k i 

lámetros cuadrados que constituyen l a Guinea Continental, con l a 

cual se conseguiría además de l o s beneficios inherentes y norma

l e s de su explotación, (,.,), indudablemente l a solución o parte 

de e l l a del problema braceros,.," (38), 

La aposición de l a población bubi a l reclutamiento 
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y a l trabaja forzada alcanzó su punto álgido en j u l i o de 1910 

con l a revuelta del jefe Luba (Lubá o Luvá) y del poblado de 3a-

lachá en San Garlos. La sublevación ara l a raspuesta a l incunpli 

miento de los "contratas" por l o s finqueros coloniales, a l a s no 

t i c i a s de l a muerte de cuarenta braceros bubis reclutados por l a 

prestación personal y a l a s irregularidades y violencias en l a s 

reclutas: "Parece ser que l a vfspsra de l o s aucasas e l Cnbo Raba 

dan envió 2 soldados a buscar braceros y l o s soldados cogieron 

violentamente 5, de l o s que l o s bubis rescataron 4 (...) £1 ru

mor pflblico acusa a l cabo de ambición ante l a s ofertas que se d i 

cen hechas por los finqueros da darle 15 ptas. por bracero qus 

presentase ..." (39). La revuelta, protagonizada por e l jefe Lu

bá y doscientos bubis, fue sofocada a loa pocos días: "... l a 

fuerza causó l a muerte del jefe rebelde Luva. Les fuaron causa

das bajas, cuyo número no se puede precisar (...) Fueron captura 

dos un hijo del mencionado Jefe, varias mujeres del mismo y algu 

nos prisioneros que se encuentran a disposición del Juez M i l i t a r 

(...) Inevitable ha sido l a destrucción de l o s poblados bajos de 

Balachá que formaban e l núcleo de l a f a m i l i a rebalde de Luva" (40). 

Estos hachos fueron u t i l i z a d o s por c i e r t o s sectores 

de l a opinión pública de l e colonia y de l a metrópoli para i n s i s 

t i r en l a necesidad de un cambio en l o s matodos colonizadores: 

"... confiando en que l e s autoridades de aquella colonia habrán 

prescindido de l a política de atracción, nos creemos en el deber 

de f e l i c i t a r l e s . s i , como es de esperar, han aprovechado l a oca

sión para demostrar á aquellos salvajes que España (...), as fuer 

ta y cuenta can medios s u f i c i e n t e s (...) Atraigámosles, sí, pero 

con e l pan en una mano y e l palo en l a ot r a . . . " ( 4 l ) . 
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Ahora bian, ¿si roolutamionto forzado da l a nobla-

oión indígena soluciono e l dáficit de --ano de abra en l a a g r i c u l 

tura c o l o n i a l ? , A corto plazo, l a s reclutas de ooblación bubi y 

l a inmigración forzada de trabajadores prodedentes de Río Muni 

lograron p a l i a r l a escasez de braceros; ñero a lar~o olazo, los 

efectos del tr-^baja forzada reoercutieron negativamente an l a po

blación indígena de Fernanda Póo y de Río ".'uni. La ausencia ds 

censos sobre l a población indígena de l a calonia en e l si g l o XIX 

obliga a considerar l a s c i f r a s de población de viajeras, misione

ras y funcionarios coma, meramente, estimativas. S i en l a segun

da mitad del siglo XIX el ndmero de población bubi o s c i l a , según 

loa autores, entre un mínimo de 15.000 y un máxima de 30.000, y 

en e l año 1900 a l censo ds loa misioneros claretianos, con bas%an 

tes garantías de veracidad, databa Id.816 bubis (42); en l a s p r i 

meras décadas del s i g l o XX, todos los autores coinciden a l seña

l a r l a escasez de l a población indígena en Fernando Póo (43) y l a 

espectacular caída demográfica de l a población bubi. Los 5.300 

bubis registrados por e l gobernador L. Ramos Izquierdo en 1912, 

que G, Tessman elevaba a 8.000 en los años veinte (44) señalaban 

l a c r i s i s demográfica de l a noblación bubi a causa ds l a s epide—, 

mias de v i r u e l a sn 1899, de tos f e r i n a en 1B93, de disentería en 

1896, sarampión, etc., de l o s efectos del consumo de bebidas a l 

cohólicas, de l o s decretos de prestación personal, l a s malos t r a 

tos y l a s condiciones de trabajo en l a s plantaciones c o l o n i a l e s . 

La l i t e r a t u r a c a l o n i a l - a f r i c a n i s t a , salvo unas pocas excepciones, 

no sólo se negó a reconocer l a s efectos nocivos de l a prestación 

personal, sino que además no dudó en responsabilizar a la' pobla

ción bubi de. l a c r i s i s demográfica sufrida por ésta: La drástica 
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disminución de l a población bubi en Fernando Póo fue imputada a 

sus luchas internas, a las desafortunadas epidemias, a l r a q u i t i s 

mo del bubi y a su a l t a tasa de mortalidad consecuencias de ún 

carácter vicioso y su afición a l a s bebidas alcohólicas, etc. Pe 

ro, difícilmente pueden ignorarse otras causas que implicaban im 

pilcaban directamente l o s abusos de l o s plantadores y l a negligen 

c i a de l a administración c o l o n i a l . La c r i s i s demográfica de l a po 

blación bubi, que no impidió a l a s autoridades coloniales seguir 

con l a s reclutas forzadas entre l a poblacián indígena de l a i s l a , 

aumentó e l reclutamiento forzado en l a zona continental de l a co 

l o n i a . Los efectos de l a prestación personal y de l o s reclutamien 

tos también repercutieron de forma negativa entre l a población i n 

dígena de Río Muni. En 1928, e l cr o n i s t a Ruiaz de l a r e v i s t a La 

Guinea Española escribía: "... no hay que buscar l a solución en 

nuestro Bontinente, porque allí nó hay brazos; es muy escaso e l 

censo de población y esto se explica sencillamente, a) porque a-

llí han pasado (...) una porción de endemias que han asolado cof-i 

marcas enteras (...) como l a disentería, l a v i r u e l a , etc., s i n 

medios de curación, han de aumentar por fuerza e l contingente de 

defunciones (...) b) sería cuirioso hacer una estadística de l o s 

braceros f a l l e c i d o s en Fernando Póo, procedentes del Continente 

desde 10 o 15 años atrás. Estas defunciones han sido de gente jo 

ven (...), yo creo en e l l o un f a c t o r muy interesante de l a despo 

blación del continente: (...) c) £n ese mismo período han venido 

l a inmensa mayoría de l o s braceros s i n sus mujeres, permaneciendo 

aquí dos y más años, dif i c u l t a n d o l a procreación (...) d) La p o l i 

gamia (...); a e l l a se debe e l escaso censo de población en sus 

comarcas y, (...) es causa de l a e s t e r i l i d a d (...) A esto deben 

añadirse l a s uniones sexuales prematuras y l a s uniones sexuales 
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desproporoionadas, ..." [4o}. £1 balande de l a s reclutas de mano 

de obra sn l a zona continental de l a colonia, como reconocí?, l a 

administración c o l o n i a l en 1934, no logró s a t i s f a c e r l a demanda 

de braceros en Fernanda Póo, provocó un déficit de mano de obra 

en Río Huniy contribuyó a l dsscenso de l a natalidad en el t e 

r r i t o r i o continental (4S), 

La limada custión bracera fue, junto a l problema 

arancelario y e l cupo de importación del cacao fernandino en 

l a metrópoli, uno de l o s temas clave de l a expansión de l a a g r i 

cultura c o l o n i a l en Fernando Póo, mereció l a máxima atención 

por parte de los intereses coloniales, tanto o f i c i a l e s como p r i 

vados. Sin embargo, a pesar de l a gravedad del problama, l a s calo 

niales, n i abordaron en realidad l a s causas del déficit de brace 

ros, n i buscaron su solución en ¿jtras formas de empleo del traba 

jo. 

La escasez de l a población indígena en Fernando Póo, 

las d i f i c u l t a d e s para l a obtención de trabajadores mediante e l re 

clutamiento forzado en Río Muni y, en general, e l ifracaso de l a 

prestación personal o b l i g a t o r i a a l trabajo an l a s plantaciones co 

lo n i a l e s como solución del déficit de braceros obligaran a l a s au 

toridades coloniales, en 1913, a negociar l a inmigración temporal 

de trabajadores l i b e r i a n o s a l a i s l a de Fernando Póo. 

Ahora bien, s i se quería atraer a l o s braceros pro 

cedentes del África accidental para atender i a s 10,000 hectáreas 

en c u l t i v o de l a i s l a , l a s condiciones de trabajo de los trabaja 

dores agrícolas debían mejorar porque de otro modo l a corriente 

inmigratoria, como ya sucedió en 1900 a consecuencia de l a revuel 

ta des braceros, de Lagos. 
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£1 c o m p o r t e r a r B n t o d s muchos rlantadorcs d o n s u s bra • 

c e r o s y loa métodos de obtención de trabajadoras practicados a o r 

l o s reclutadores contribuían a crear un clima de tensión an l a s 

relaciones entre plantadores y braceras, que se manifextaba en ac 

clones de v i o l e n c i a contra l a persona y l a propiedad. E l a l t o g r a 

do de c o n f l i c t i v i d a d en l a s plantaciones coioñiales de Fernando 

Póo estaba propiciado por e l elevado coste de l a mano de obra con 

tratada, l a especulación de l o s reclutadores, e l peligro del d é f i 

c i t de mano de abra que amenazaba con arruinar l a s plantaciones 

coloniales, l a s formas de r e s i s t e n c i a pasiva y l o s ataques a l a 

propiedad de l o s braceros y, sobre todo, por l a interiorización 

del trabajo forzado en muchos finqueros que se proyectaba en l a s 

condiciones de trabaja y daba lugar a múltiples c o n f l i c t o s entre 

plantadores y b r a c e r o s . 

La posición de l a mayaría de l a s coloniales can res 

pecto a l trabajador africano estaba definida por un d o b l e contení 

do, a l a vez r a c i s t a y de clase. Los braceros agrícolas eran ca l i 

ficados de "... máquinas vivas, elementas de trabajo, ..." (47) e 

inclusa comparadas can ovjetos y animales: "... no nos. han c a s t a 

do (...) tanto como un automóvil o un caballo, ..." (43). Esta 

percepción del trabajador afrioario, apoyada en un discurso r a c i s 

ta y alentada por l a precariedad económica de muchos finqueros co 

l o n i a l e s , inducía a éstos a cometer abusos e infracciones con los 

braceras. Así, l a s acusaciones de m a n í a s tratas i n f r i n g i d a s por 

los plantadores a l o s braceras eran algo más que una simple " l e 

yenda negra" para d e s p r e s t i g i a r a l o s españoles, como muchos colonia 

l e s querían -y aún pretenden- dar a entender. En 1S07 y 1903, 

l o s gobernadores A, Barrera y L. Ramos Izquierdo reconocían en 
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no contratación de l o s bubis en l a s plantaciones agrícolas. En 

1909, un finquero de Femando Póo era multado por las autorida

des coloniales: "... haber castigado cruelmente de obra a 12 bra 

ceros de l o s cuales hubieron de fugarse dos atemorizados..." 

(49). Los malos tratos recibidos por sus trabajadores fue e l ar

gumento esgrimido por L i b e r i a ante l a s autoridades coloniales pa 

ra cancelar en 1919, e l contrato de inmigración de braceros l i b e 

ríanos a Fernando Póo (SO)» 

La v i o l e n c i a física formaba parte del trabajo en 

l a s plantaciones c o l o n i a l e s . E l p e r i o d i s t a F, Madrid testimoniaba 

en l a s palabras del colono L. A l i e r l a justificación de l o s malos 

tratos sobre e l bracero: "Un día les habló, otro l e s vociferó, o-

tro l e s insultó... Inútil. E l negro no trabaja con e f i c a c i a . Por 

f i n , un día, aun repugnando horriblemente a su conciencia, apare 

ció con un látigo en l a mano. E l látigo produjo impresión eííi l a 

f i n c a . Dio l a voz de *A trabajar!í Un g r i t o catalán. E l bubi o 

el pamúe seguían lentamente su labor; Y corrió e l látigo. Cuando 

Luciano A l i e r dejó caer por primera vez el." látigo sobre..la espal 

da negra de un chapeador, se preparó para l a revuelta. Se h a l l a 

ba solo ante t r e i n t a y tantos negros. Llevóse l a mano a l ci n t o . 

En e l cinto estaba una p i s t o l a presta, Pero e l negro, a l r e c i 

b i r e l golpe, no levantó l a cabeza, inició con más valentía que 

nunca e l chapeo, y l o s demás companeros, a l oír l a rudeza del lá 

.. tigo caído violentamente sobre l a espalda de ébano, precipitaron 

e l trabajo" (.31). E l castigo físioo a l bracera, admitido por mu

chos finqueros c o l a n i a l e s como un re q u i s i t o para que e l negro 

trabajase, estaba prohibido por l a legislación del trabajo en l a 
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1913, un bando del gobernador de Fernando Póo hacía e l siguiente 

comentardo: "Afortunadamente, no existen malos tratos en l a Coló 

nia para l o s indígenasi l o s agricultores son buenos y humanos; 

pueden en un momento determinado dar un golpe o una bofetada a un 

bracero, bien porque se hayan insolentado, bien por sus máculas 

para e l u d i r e l trabajo, ..." (52). 

La v i o l e n c i a física contra e l bracero formaba parte 

de un conjunto de irregularidades e infracciones a l reglamento 

del trabajo cometidas por muchos plantadores coloniales. La ración 

alimenticia, estipulada legalmente en 500 gramos de arroz, gra 

mos de pescado seco s i n salar, aceite de palma y frutas del país, 

por jornada, era recortada por l o s finqueros: "Viene sucediendo 

que l o s braceros que trabajan eo l a s f i n c a s presentan reclamacio

nes por decir no se l e s da completa l a ración que f i j a e l Reglamen 

to; ..." (53), Dieta alim e n t i c i a i n s u f i c i e n t e y de mala calidad 

en muchos casos. E. d'Almonte explicaba e l origen de una gran par 

te del pescado consumido por los braceros en l a s plantaciones de 

Fernando Póo: " E l pescado capturado en l a costa saharaui .era sala 

zonado en Canarias y transportado a l a costa de Guinea por l a com 

panía ingle s a Eider Oempster and Co, (Compañía naviera). Era, en 

general, un producto de baja calidad pues l a salazfSn se hacía con 

medios muy rudimentarios y e l producto pnesentaba muy mal acabado, 

de ahí que no se introdujera en l o s mercados europeos (,,,) Duran 

te muchos años se preparó en salmuera e l pescado, que era r e m i t i 

do en b a r r i l e s a Guinea, Esta d e f i c i e n t e preparación pasó a l a 

h i s t o r i a y actualmente l a Compañía Trasatlántica solamente expor

t a productos similares a l bacalao" (54). A l o s malos tratos y a 
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l a i n f l u e n c i a de l a s raciones alimonticias se sumaban l a s denun

ci a s de contratos i l e g a l e s de muchos br^ceron, del tráfico i l e 

gal de trabajadores, del pago de salarios por debajo del mínimo 

fija d o por l a ley, del cobro de los s a l a r i a s en productos de fac 

toría, de l a f a l t a de puntualidad en e l p'-'.gQ de l o s s a l a r i o s , 

etc. (33) La causa de estas irregularid=.des que deterioraban l a s 

relaciones entre finqueros coloniales y braceros residía, en gran 

medida, en l a descanitalizacián de muchos plantadores: "... hay 

un námero no despreciable de pequeños agricultores qus, s i n nume 

rar i o para s a t i s f a c e r en e l acto l o s sueldos de l o s trabajadores, 

no pueden l i q u i d a r l a s hasta que reciben e l inporte de sus cose— , 

chas..." (55). 

Las infracciones de l o s plantadores coloniales e-

ran una de l a s causas d s l déficit de trabajadoras y, sotare toda, 

del bajo rendimiento de l o s braceros agrícolas. Los braceros f u 

gadas de l a s plantaciones coloniales obligaron a l a administración 

c o l o n i a l a establecer sistemas de control sobre l a población i n 

dígena y a organizar expediciones de búsqueda y captura de l o s 

braceros remontados ( 3 7 ) . Las bajas laborales ds loe braceras per 

enfermedad y por mortalidad eran luy elevadas, téngase en cuenta 

el promedio de diez días de hospitalización por bracero' y año ( 3 3 ) . 

La tripanosomiosis, e l paludismo, l a f i l a r l a , l e s enfermedades 

i n t e s t i n a l e s , los accidentes laborales, etc, incrementaban e l eos 

te del tre.bajo pero, como reconocía una publicación de l a colonia 

l a responsabilidad de estos hechas dependía en gran medida de l a 

deficiente alimentación, del trato recibido por los braceros en 

las plantaciones y de l a f a l t a de atenciones médicas ( 3 5 ) . 

E l incumplimiento de l o s contratos per los planta-
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braceros li b e r i a n o s provocaron, según explicaba el gobernador A, 

Barrera C^O), una drástica reducción én l a inmigración de brace

ros procedentes de L i b e r i a , que hizo resur g i r e l déficit de mano 

de obra en l a s plantaciones co l a n i a l e s de Fernando Póo. La admi

nistración c o l o n i a l se habla revelado incapaz de ordenar y regu

l a r i z a r l a s relaciones laborales entre plantadores y braceros. 

E l reglamento del trabaja, decretado en 1906, como consecuencia 

de l a prohibición británica de contratar braceros de sus colo 

nias para Fernando Póo, era incumplido y c r i t i c a d o por l o s f i n -

quejros coloniales. E l reglamento y l a s sucesivas reformas, pre

tendidamente protectoras de l o s derechos del bracero, en reali-^ 

dad convertían e l trabajo asalariado en trabajo forzado. En J u l i o 

de 1913, una reforma del reglamento del trabajo establecía co

rr e c t i v o s a l o s braceras en l o s casos de negarse a trabajar s i n 

causa j u s t i f i c a d a , de ausentarse de l a f i n c a s i n permiso, de úes 

obediencia, de insubordinación con agresión a personas o a l a 

propiedad, de quejas i n j u s t i f i c a d a s y de incitación a l o s demás 

braceras a abandonar e l trabajo. Los correctivas impuestos, du

plicados para l o s reincidentes, suponían l a detención del traba

jador de un mínimo de cinco días a un máximo, para e l d e l i t o de 

incitación a l abandono del trqbajo, entre cuarenta y cinco y no

venta días de detención. En todas l o s casos, el bracera perdía e l 

sa l a r i o durante l o s días de detención, trabajaba para e l gobier

no de l a colonia s i n remuneración y debía recuperar, una vez cum 

p l i d a l a condena, l o s días de detención a l s e r v i c i o del patrono 

(51). 

A pesar del notable recrudecimiento de l a d i s c i p l i 
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na labo r a l que comportaba e l decreto de j u l i o de 1913, éste fue 

recibido con manifiesto desagrado por l a mayoría de l o s planta

dores coloniales que c r i t i c a b a n l a s sanciones anunciadas en los 

casos de impago mensual a l o s braceros, de i n s u f i c i e n c i a en l a s 

raciones alimenticias, de manutención del trabajador detenido a 

costa del patrono y del pago de multas s i e l bracero era maltra 

tado porque, según l a Cámara Agrícola O f i c i a l de Fernando Póo, 

e l l o representaba para e l patrono una pérdida de autoridad mo

r a l sobre e l bracero (62). La posición de l o s plantadores co l o 

niales frente a l a s condiciones de trabajo de l o s braceros era 

expresada en una propuesta de modificación del reglamento del 

trabajo a cargo de l a Cámara Agrfcola O f i c i a l de Fernando Póo, 

que merecía de l a s autoridades coloniales e l comentario siguiente: 

"Los agricultores no se d i g n i f i c a n con una proposición como l a 

presentada, no habiendo habido nada tan duro para l o s esclavos 

en América (...) Al bracero se l e coarta l a l i b e r t a d de quejarse, 

porque aunque sea justa será mandado a una brigada y v i g i l a d o . To 

do va contra e l bracero. De a p l i c a r s e desaparecerían l o s braceros 

en 6 u 8 meses (...) En e l proyecto se suprime l a ración mínima y 

e l s a l a r i o mínimo, que estos sean proporcionales a l esfuerzo que 

cada uno puede d e s a r r o l l a r . Sobre e l descanso, se habla de circuns 

tancias excepcionales (...) no se d i g n i f i c a a l patrono c o n v i r t i e n 

do a l bracero en un esclavo, ..." (SS), 

La obtención de trabajadores agrícolas constituyó 

un f a c t o r clave en l a configuración y e l desarrollo de l a s r e l a 

ciones socio-económicas en l a colonia de Fernando Póo. En l o s años 

veinte, l o s ̂ 16.000 braceros que trabajaban en l a s plantaciones cQ-

l o n i a l e s de l a i s l a (64) procedían de l a población indígena de l a 
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colonia reclutada por l a prestación personal y de l a s contratas 

anuales de braceros o r i g i n a r i o s de l a costa accidental de África: 

Trabajadores pamues de l a zona continental de l a colonia que, a 

p a r t i r de 1925-25, fueron e l contingente más importante de mano 

de obra en l a i s l a (53); braceros l i b e r i a n o s que, durante l a v i 

gencia del Tratado de rec l u t a de 1914, acudieran a Fernando Pao 

en un promedia anual de 1.200 o 1.300 trabajadores (6S); carneruna 

ses inmigrantes a consecuencia de l a Primera Guerra Mundial y des 

iguales partidas de braceros procedentes de Lagos, Calabar, Victo 

r i a , Davala, Angola, etc. (S7), 

£1 déficit de trabajo en l a s plantaciones coloniales 

de Fernando Póo convirtió a l a r e c l u t a en unaaactividad imprescin 

dible para l a supervivencia de l a a g r i c u l t u r a c o l o n i a l de l a i s l a . 

Ahora bien, l a s fonnas de obtención de trabajadores experimentaran 

en e l tiempo importantes modificaciones. Los reclutadores fueron 

abandonando l a s trad i c i o n a l e s formas es c l a v i s t a s de consecución 

de mano de obra y debieran acomodarse a l a s cambias acontecidos 

en l a s relaciones económicas a consecuencia de l a expansión de u 

na ag r i c u l t u r a cada vez más c a p i t a l i z a d a . 

En 1907, e l gobernador A. Barrera comunicaba a l Mi 

nistro de Estado e l éxito de una expedición para l a contratación 

de trabajadores, en colaboración con l a Cámara Agrícola de Bernan 

do Póo, que había logrado l a contratación de 225 bubis y, a c o n t i 

nuación, añadía: "Entendió l a Cámara Agrícola que l o s contratas 

deben otorgarse directamente con l o s trabajadores Bubis y opinó 

el representante del Gobierno en aquellos t e r r i t o r i o s con gran 

i n s t i n t o colonizador, que valdría más cancertarlos con l o s Batukos, 



dando á estos una participación en l o s sa l a r i o s ; ..." (6S). 

La intervención de l o s jefes indígenas en l a contra 

tación de l a población indígena en l a economía c o l o n i a l , así como 

su negativa a esta colaboración, fue un fenómeno conocido y abun

dantemente documentado por diversas experiencias colonialas. Algu 

nos autores, en p a r t i c u l a r P.-Ph. Rey y C l . Meillassoux (69), han 

formulado l a teoría de l a artioulación de modos de producción, a 

p a r t i r de estos ejemplos de colaboración entre l o s jefes indíge

nas y l a s autoridades c o l o n i a l e s . Según esta teoría, e l c a p i t a l i s 

mo intensificó l a s contradicciones internas de l a sociedad no ca

p i t a l i s t a y explotó en su beneficio l a autoridad de l o s jefes i n 

dígenas para superar l a r e s i s t e n c i a a l a asalarización y obtener 

mano de obra a buen precio. Para C l . Meillassoux, e l control del 

sistema matrimonial -de l a circulación de l a s mujeres y de l a s 

dotes matrimoniales- por l a s autoridades indígenas permitió a i s 

ta» organizar reclutas de jóaenes dispuestos a asalarizarse para, 

de este modo, obtener l a s dotes matrimoniales. §egún C l , M e i l l a 

ssoux e l "pacto" entre l a autoridad indígena, que obtenía recom

pensas económicas importantes, y e l poder c o l o n i a l era una eviden 

c i a de l a articulación dntre e l capitalismo y l a sociedad no capi 

t a l i s t a , que facilitó l a expansión y l a acumulación de c a p i t a l a 

l a economía c o l o n i a l , mediante l a obtención de mano de obra bara

ta. 

En l a colonia española del golfo de Guinea, l a " t r a 

ta de negros" revistió, en muchas ocasiones, l a forma de r e c l u t a 

con l a colaboración de l o s je f e s indígenas. Las autoridades c o l o 

niales y l o s reclutadores buscaron en l a s autoridades indígenas 

e l agente complementario para l a contratación de trabajadores con 



destino a l a s plantaciones coloniales de Fernando PóoT E l perio

d i s t a R. Madrid recogía, en 1933, l a s explicaciones de un a n t i 

guo reclutador de braceros: " E l reclutador busca por l o s caminos 

pamúes, por l a selva virgen, (...), poblados ignorados por e l Es 

tado. Y en un lenguaje mitad pamúe, mitad broockQinglish, se en

tiende con el kukuman, que es e l alcalde del pueblo, e l jefe de 

l a tiribu, e l dueño de todo. -¿Tiene hombres para que vayan a t r a 

bajar a l a i s l a fie Fernando Póo? -No -contesta categóricamente 

^1 kukuman. Otro diría, ambolo (adiós), y seguiría su camino. E l 

reclutador sabe que hay que trabajar a l kukuman. Unos c o l l a r c i -

tos, unas chucherías, un puñado de s a l y muohas y muchas de las 

cosas de mi factáráa: ropas,cubos, lámparas, sombreros, etc. Na

cía e l forcejeo. E l kukuman acababa por ceder. E l dinero l e ten

taba. E l kukuman llamaba a todos l o s jóvenes que querían miñinga, 

maní. Se avanzaban unos cuantos. Se l e entregaban trescientas pe 

setas, tipo medio del pago de una mujejají qué no es que se compre, 

sino que es algo así como l a s arras del matrimonio indígena. Es

tas trescientas se l e descontaban, naturalmente, del sueldo que 

iba a ganar a l a f i n c a donde trabajaría durante dos años por un 

jornal de sesenta pesetas mensuales, más l a comida, ..." (70), 

La inflación de l a s dotes matrimoniales, que de 

130 a 200 pesos en efectos hacia 1910 (7l) pasó a un precio que, 

en l o s años sesenta, oscilaba entre 3.000 y 40,000 pesetas según 

l a importancia y e l p r e s t i g i o del l i n a j e de l a mujer incidía, co 

mo señala 01, Esteva Fabregat en un artículo sobre e l sistema de 

propiedad fang, en l a asalairlzacián de muchos individuos pefctane 

. cientes a l i n a j e s de pocos recursos económicos:. "Este es e l caso 

de muchas jóvenes, fang que se ven obligados a emplearse, por un 



período da tiempo específico, en l a s empresas comerciales euro

peas, para de este modo ganar e l dinero equivalente a l precio de 

'̂̂ ^ "suwa. Aquí, entonce, e l recurso de trabajar en una empresa 

europea ha constituido para l o s jóvenes, especialmente, una com

pensación que les l i b e r a de su desventaja i n i c i a l en relación 

con l a compra de una esposa, pues ésta r e s u l t a c a s i inasequible 

a sus recursos económicos en l a s condiciones tradicionales de ad 

quisición" (72). 

Las discrepancias con l a t e s i s de Meillassoux no 

residen en los hechos, sino en que l a teoría de l a articulación 

presupone l a acción concertada de l o s reclutadores y l o s finque-

ros en l a s formas de obtención y de empleo del trabajo. ^1, M e i l 

lassoux toma e l caso surafricano como base empírica y evidencia 

histórica para su elaboración teórica (73), pero l a cuestión es 

saber -tanto para Suráfrica como para otras experiencias- s i e l 

recurso a l a colaboración con l o s jefes indígenas para l a r e c l u 

ta de mano de obra fue, como pretende e l citado autor, unar.estra 

tegia organizada para obtener mano de obra abundante y barata o, 

por e l contrario, estuvo condicionada por factores no económicos 

como, entre otros, e l grado de soberanía m i l i t a r sobre l a pobla

ción y e l t e r r i t o r i o ocupado, e l régimen de l a propiedad de l a 

t i e r r a indígena, l a legislación c o l o n i a l que obstaculizaba l a mo 

v i l i d a d interna del f a c t o r trabaja, etc. Precisamente, gran nóme 

ro de l o s problemas de mano de obra en l a s plantaciones c o l o n i a i 

l e a de Fernando Póo derivaban, por una parte, de l a vigencia de 

una legislación c o l o n i a l que en modo alguno favorecía l a l i b r e 

movilidad del trabajo,y, por o t r a parte, de l a f a l t a de unai es

tr a t e g i a u n i t a r i a entre l o s finqueros c o l o n i a l e s en l a contrata 

ción y e l emplea de los'trabajadores agrícolas. 



En Sia calonia de Fernando Pao, l a recluta de traba 

jadores constituyó una de l a s formas más rápidas y beneficiosas 

de acumulación de c a p i t a l , favorecida por l a especulación de l o s 

reclutadores con l a s urgentes demandas de braceros en l a s planta 

cienes coloniales. Durante el primer t e r c i o de s i g l o , l a especu

lación, l a s elevadas comisiones y l a corrupción eran responsables 

direstas del al z a en e l precio de l o s trabajadores, de l o s altos 

costes de l a producción del cacao y de l a ruina de muchos peque

ños finqueros extorsionadas por e l c a p i t a l usurero. En 1903, un 

grupo de comBXx:iantes y plantadores de Fernando Póo s o l i c i t a b a n 

del gobierno l a supresión de l a exclusividad en l a contratación 

de braceras, monopolizada en la- zona continental de l a calonia 

por A. López de l a Torre y en l a s castas de África p o r l a firma 

hamburguesa Wiechers y Helm. Las comisiones cobradas por l a s re

clutadores-monopolistas no sólo encarecían e l coste de l o s traba 

jadores, sino que además había pruebas de corrupción de algunas 

autoridades de l a colonia en e l negocio de l a " t r a t a " de brace-

ras:"La forma de contrata de negras en Bata, tiene (...) l a ex

plicación de beneficios l a factoría allí establecida, a l frente 

de l a cual está un Sobrino del Sr, Ybarra (...) Por cualquier fú 

t i l pretexto se imponen mil ó dos mil pesetas, y de no poder pa

garlas, se quedan con l a s f i n c a s , como l o prueba e l que todos ó 

c a s i todos l o s Srs. citados, tienen su f i n c a , obtenida p o r medias, 

como e l que acaba de i n d i c a r . E l 1 de Oiciembre del pasada año, 

e l h i j o del Secretario se presentó en San Carlas, para tomar pose 

sión de una f i n c a de un negro llamada Manuel, f i n c a que, s i n dar 

cuenta a l interesado se había i n s c r i t o en e l Registro a nombre 

del Secretardo" (74), 
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La l i b e r t a d de re c l u t a y e l reconocimiento o f i c i a l 

de los agentes reclutadores, que podían serlo todos cuantos lo 

s o l i c i t a b a n a l gobierno de l a colonia, no puso f i n a l a s i r r e g u 

laridades en l a contratación de braceros como reconocían l a s auto 

ridades de l a colonia: "... todos l o s buenos deseos de este f o b i e r 

no l e p a r a conseguir braceras más económicos se e s t r e l l a n ante e l 

tráfico a que se dedican en l o s t e r r i t o r i o s continentales algunas 

entidades y particulares, altamente p e r j u d i c i a l (•••)» por^ 

que encarece enormemente e l coste del bracera, impidiendo que e l 

a g r i c u l t o r obtenga económicamente cuantos necesita, viniendo a 

c o n s t i t u i r este tráfico un provecho exclusivo de los que a él se 

dedican, ..." (73), La prestación personal, e l Tratado con Libe*» 

r i a para l a contratación de braceros y ' l a llegada a l a colonia 

española de población indígena prodedente de l a colonia alemana 

del Camerún durante l a Primera Guerra yundial, a l i v i a r o n e l défi 

c i t de mano de obra y los negocios de l o s reclutadores debieron 

acomodarse a l a s espectativas en los mercados de trabajo. 

Sin embargo, l a c r i s i s demográfica de l a población 

bubi y el f i n del tratado con L i b e r i a en 1925 provocaron, una vez 

más, e l déficit de mano de obra en l a a g r i c u l t u r a c o l o n i a l de 

Fernando Póo, Entre 1914 y 1927, 7.2ffi braceros l i b e r i a n o s fueron 

oontrétados en Fernando Póo, pero en 1925 no llegó a l a i s l a nin

gún bracero procedente de L i b e r i a y tan sólo 40 trabajadores l i b e 

ríanos en l o s seis primeros meses de 1926 (76). La escasez de bra 

ceros intensificó l a s reclutas en l a zona continental de l a colo

nia, t a l y como recordaba l a Gámafca Agrícola de Fernando Póo: "Du 

rante e l año 1925 vino l a caza de hombres. Logró que llegaran en 

pocos meses unos 3.000 hombres, consiguió también terminar con l a 

periodicidad de l a emigración continental, pues muchos de l o s r e -



clutados, a l volver a su país y no considerándose seguras en 

nuestra T e r r i t o r i o , pasaron l a frontera y se fueron a Gabán o Ca 

merún" (77). Reclutadores y plantadores agravaban e l déficit de 

mano de obra en l a i s l a , unos incumpliendo l a s promesas hechas a 

lo s braceros contratados, y otros empeorando l a s condiciones de 

trabaja de l o s braceros en l a s fincas coloniales:' "... e l desme

dida afán de lucro de l o s españoles que van a l a Colonia [•••) 

Todo e l l o ha agravada e l problema de brazos, extinguiendo l a mano 

de obra" (78). 

Es difícil establecer l a s necesidades de mano de o 

bra en l a s plantaciones co l o n i a l e s de Fernando Póo, pera en 1926, 

l a demanda de braceros oscilaba entre 10.000 y IS.OOO trabajado

res. La supervivencia de l a ag r i c u l t u r a c o l o n i a l dependía de l a 

satidfaccién de esta demanda de mano de obra en unas condiciones 

de obtención de trabajadofes caracterizadas por l a especulación 

y i a competencia de l o s reclutadores, que encarecían e l precia 

del brace3a3 cuyo coste había pasado, en pocos años, de SO a 100 

pesetas a alcanzar l a s 500, SDO e, incluso, l a s 800 pesetas por 

trabajador (79). 

En 1927, l a Cámatra Agrícola de Fernando Pao s o l i c i 

tó de l a s autoridades co l o n i a l e s l a r e c l u t a ánica de braceros. 

E l control de l a s reclutas de braceros por l a Cámara Agrícola 

pretendía contrarrestar l a especulación de l o s reclutadores sobre 

los plantadores c o l o n i a l e s que carecían de sus propios medios de 

reclutamiento. E l incumplimiento de l a legislación por l o s re c l u 

tadoras, como denunciaba un comentarista de La Guinea Española, 

era l a causa de l o s abusos de l o s reclutadores y de l a ruina de 

muchos finqueros c o l o n i a l e s a l ; "... entregarse en l a s manos po-



co escrupulosas de quienes, [...) hacían un negocio usurario por 

un lado, y por otro, muy poco diferente del tráfico negrero anti 

guo" (ao). £1 gobierno de l a calonia, sensibilizado ante l a mag

nitud del problema bracera, autorizó a l a Cámara Agrícola e l es-

tablecimineto de delegaciones en Bata, Benito y £lobey para l a 

recl u t a de braceros para Fernando Póo; prohibió contratar brace

ras a los reclutadores que no fueran agentes de l a Cámara y con

cedió l a exclusividad de l a re c l u t a de trabajadores en Río Muni 

a l a Cátpara Agrícola de Fernando Póo. Las autoridades coloniales 

j u s t i f i c a r a n l a r e c l u t a única de braceras a cargo de l a Cámara 

del modo siguÉénte: "Es y ha sido l a constante preocupación de 

este Bobierno a l l e g a r braceros para e l desarrallo de l a a g r i c u l 

tura de l a i s l a , pero a l mismo tiempo ha querido evitar (...) que 

l a r e c l u t a de indígenas se bastardice y se convierta en negocio 

ilícito, en beneficio de l a s reclutadores ..." ( s i ) . 

Sin embargo, l o s temares apuntadas por algunos f i n 

queroscoloniales de que l a exclusividad en a l rec l u t a se convir-

t i e r g en un monopolio sobre l o s braceras, se fundaban.en e l modo 

de distribucion.de l a s primeras remesas de trabajadores r e c l u t a -

das por l a Cámara agrícola, antes de que i s t a r e c i b i e r a Ha canee 

sión de r e c l u t a en exclusiva: "En 1923,(...) llegaron proceden

tes del Continente unos dos mil trescientos braceros, (...) Estos 

braceros fueron repartidas entre 59 p e t i c i o n a r i o s . Y aquí encon

tramos e l caso verdaderamente odioso y que se habrá de combatir 

siempre y no consentir nunca, de que s i e t e casas establecidas en 

Santa Isabel se quedaran con mil doscientos cincuenta braceros, 

(...) Sobraran, pues, mil cien braceros para r e p a r t i r l o s entre 

cincuenta y dos a g r i c u l t o r e s l " (82). No sólo un sector de finque 
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ros coloniales dudaba de l a igualidad en e l reparto de l o s Brace 

ros reclutados, sino que además l o s métodos de l a recluta énica 

provocaban e l retraimiento de l a población indígena a l a contra

tación: "Se habla de 3 . 2 5 4 braceros llegados y repartidos; pero 

no se dice el modo como se han adquirido; s i es verdad o no, que 

en e l l o han intervenido l o s dos factores: e l dinero y l a fuerza 

(...) La primero l o s podría decir l a Cámara, (...) pues se h a b l a 

demasiado de l a entrega de 9 duros por cabeza por e l primer mi

l l a r , de 7 i d , por e l segundo, etc. Y en cuanta a l segundo ¿qué 

dicen l o s braceros? Es c i e r t o o no que muchas se pasan a l a calo 

nia vecina, ..." ( 8 3 ) . 

La especulación y l a s irregularidades de l o s gran

des plantadores y de l o s reclutadores obligó a l a s autoridades 

de l a colonia a l a anulación, unos meses más tarde, del decreta 

que autorizaba l a r e c l u t a única: "La experiencia ha demostrado 

l a i n e f i c a c i a del actual procedimiento de r e c l u t a de braceros, a 

consejando l a adopción de medidas que, evitando hábiles subterfu 

gios y p r i v i l e g i a s siempre enojosos, tiendan a c o n c i l i a r l o s i n 

tereses de todos, ..." (84), E l cese de l a inmigración de brace» 

ros l i b e r i a n o s y l a s d i f i c u l t a d e s para l a r e c l u t a de trabajadores 

en l a zona continental de la' colonia, donde a f i n e s de l o s años 

veinte aparecían síntomas de despoblamiento a causa de l a s r e c l u 

tas y de l a huida de importantes contingentes de población indí

gena a l a s coixanias del Gabón y Camerún, advertían del fracaso 

de l a política de asalarización ejercida por l a s autoridades y 

los plantadares c o l o n i a l e s . E l déficit de trabajo en l a a g r i c u l 

tura c o l o n i a l de l a i s l a advertñia de l a formación de un mercado 

de trabaja en l a colonia y, de nuevo, l a escasez de braceras ame 



nazaba l a continuidad de l a s plantaciones cacaoteras en Fernando 

Póo, La gravedad del problema bracera determinó a l gobierno espa 

ñol a i n i c i a r gestiones internacionales para l a obtención de t r a 

bajadores agrícolas prodedentes de China, Sumatra, India, Angola, 

Sao Thomé, colonias británicas, Camerún, Cabo Verde, México, Sre 

c i a , Japón, Rumania, República Dominicana y Haití ( B S ) ; negocia

ciones que fracasaron, a excepción del tratado con l a colonia 

francesa de Camerún en 1934, por d i s t i n t a s razones aunque, entre 

éstas, influyeron de forma decisiva l o s informes de l a s Naciones 

Unidas sobre e l tráfico y l a s condiciones de trabajo de l o s bra

ceros l i b e r i a n o s en l a i s l a de Fernando Póo. 

La rescisión del tratado para l a emigración de bra 

ceros l i b e r i a n o s , a raís de l a oferta de. l a compañía norteamerie 

cana Fisestone a l gobierno l i b e r i a n o de i n v e r t i r 100 millones de 

Molares y de emplear a unos 350,000 en l a explotación del caucho, 

no impidió que en 1928 y 1929 fueran embarcados 2,431 l i b e r i a n o s 

con destino a Fernando Póo (36), La r e c l u t a de trabajadores l i b e 

ríanos fue pactada por un grupo de plantadores coloniales de l a 

i s l a , que formaban e l Sindicato Agrícola de Guinea, y c i e r t o s 

personajes de l a política l i b e r i a n a como A l i e n Yancy, v i c e p r e s i 

dente de l a república de L i b e r i a en 1923, y Samuel Ross (87). Las 

condiciones de l a r e c l u t a y de l a s contratos de trabajo eran l a s 

siguÉentes: Por partida de braceros que os c i l a b a entre un mínimo 

de 1.500 hasta 3,000 trabajadores anuales, l o s plantadores colo

nia l e s de Fernando Poo pagaban 9 l i b r a s e s t e r l i n a s por bracera, 

de l a s que se anticipaban tres a l trabajador, s a l a r i o mensual de 

25 chelines y dos años de contrata (83), 

La continuidad dn l a s reclutas de l i b e r i a n o s con-



tribuía a p a l i a r l a s necesidades de mano de obra en l a s 22.466 

hectáreas en c u l t i v o de l a i s l a de Fernando Pao; pero en 1930, l a 

emigracián de braceros procedentes de L i b e r i a quedó oficialmente 

interrumpida como consecuencia de l a investigación realizada por 

una Comisión de Naciones Unidas de l a s denuncias de prácticas es 

c l a v i s t a s en L i b e r i a ( B9), E l Times de 27 de octubre de 1930, se 

hizo eco de l a investigación re a l i z a d a por l a s Naciones Unidas 

en L i b e r i a : "La Comisión encuentra que una proporción de l o s t r a 

bajadotes contratados embarcados para l a i s l a española de Fernán 

do Póo y para e l Gabón francés habían sido reclutados en condi

ciones de coerción criminal, difícilmente d i s t i n g u i b l e de l a s 

capturas y del transporte de esclavos" (90). La confirmación de. 

las denuncias de esclavitud en L i b e r i a por l a Comisión "de Nacio-H 

nes Unidas significó e l cese inmediato de l o s embarques de bra

ceros li b e r i a n o s con destino a Fernando Póo. 

E l gobierno español, preocupado por l a mención de 

l a colonia española en l a investigación en L i b e r i a ( 9 l ) , se man

tuvo a i margen aunque advirtió, con aci e r t o , que e l escándalo i n 

ternacional había sido promovido en parte por l a s maniobras de 

l a compañía Firestone, destinadas a monopolizar e l mercado de 

trabajo l i b e r i a n o a l s e r v i c i o de sus plantaciones de caucha (92). 

Sin embargo, en 1932, l a i s l a de Fernanda Póo era implicada en 

el escándalo de forma más d i r e c t a a l ser denunciada e l tráfico i 

lega l de braceros l i b e r i a n o s con destina a l a i s l a . La Somisión 

de Naciones Unidas había confirmado l o s abusas en l a r e c l u t a y 

en e l transporte de l o s braceros libeidanos, pero también duran

te l a investigación habían sido denunciadas abusos en l a s candi*» 

clones de trabajo de l o s braceras en l a s plantaciones de l a i s l a 



(93). La mencián a l a práctica de formas de trabajo pseudo-escia 

v i s t a s en Fernando Póo, que e l gobierna español intentó s i l e n c i a r , 

fueron objeto de l a atención de l a opinión pública internacional 

a consecuencia del accidente del vapor "Teide", de l a compañía 

Transmediterránea, que embarrancó cerca de Fernando Póo con 300 

pasajeros, de los cuales 600 eran trabajadores africanos. La Dé -

peche Coloniale se interesó por e l accidente y publicó l a n o t i c i a 

con e l título: "Un énigme que devrait reteñir l ' a t t e n t i o n de l a 

3.O.N.". La Dépéche Caloniale afirmaba que e l "Teide" procedía de 

Monrovia con 600 braceros embarcadas ilegalmente destinados a l a s 

plantaciones de Fernando Póo (94). £1 gobierno español negó l o s 

hechos, pero e l protagonismo adquirido par l a colonia española en 

el informe de Naciones Unidas sobre l a esclavitud en L i b e r i a , dio 

lugar a l i n i c i o de una investigación de l a s irregularidades en . 

las reclutas y en l a s condiciones de trabajo de l o s braceros por 

l a Dirección General de Marruecos y Colonias. 

La corrupción de funcionarios coloniales en l a r e 

c l u t a de braceros y e l uso de la-coerción física en l a obtención 

de contratos era denunciada por l a Cámara Agrícola de Fernando 

Póo, en 1930: "La r e c l u t a del año 1926 tuvo, y todavía tiene su 

continuación, en l a actual para p i s t a s y caminos donde es fama, 

y fácil es comprobarlo, que además de ser obligados al-trabajo -

en lugares que e l l o s no desean, son pagadas a f i n de mes con a l 

guna cabeza de tabaco. Igual sistema que e l i n i c i a d o por e l Capi 

tan Buiza -que fué e l alma de l a del año 26- ha sido seguido por 

l o s Cabos Jefes de puesto de l a Guardia C o l o n i a l , según parece " 

en franca i n t e l i g e n c i a con e l Capitán Ayala" (9S), 

La investigación, realizada an 1930 y 1931 recogida 



en dos valuminosos dossiers [WB], daba cuenta de l o s sobornos, co 

misiones y abusas cometidos por o f i c i a l e s y guardias coloniales 

relacionadas con l a s operaciones de re c l u t a de l a población i n 

dígena:. "Cuerdas de negros, exposados hasta el mismo pié de embar 

que"; "veinte negros aproximadamente, amarradas y conducidas por 

l a Guardia Colonial"; "se recurrió a l a s artnas oara vencer su na

t u r a l r e s i s t e n c i a , produciendo muertos y heridos de consideración" 

etc.; y, entre otras, protagonistas de excepción como loa tenonted 

de l a guardia c o l o n i a l Ayala y Touchard, 

Respecta a l o s trabajadores l i b e r i a n o s contratadas 

en Fernando Póo, l a s autoridades coloniales españolas negaran l a s 

acusaciones de tráfico i l e g a l de abusos en l a s condiciones de 

trabajo; pero un documento interna mencionaba l a s infracciones a l 

reglamenta del trabajo, l a caerción y l a especulación para e l re

enganche de braceros y l a corrupción del cónsul de L i b e r i a en l a 

i s l a , que recibía una comisión entre 100 y 250 pesetas par traba-

j'ador reenganchado, cantidad que pagaban l o s finqueros c o l o n i a l e s . 

E l incumplimiento de l a legislación l a b o r a l , l a s a-

busos de l o s plantadores co l o n i a l e s , reclutadores y funcionarios, 

l a implicación de Fernando Póo en l a investigación de Naciodes U-

nidas de l a esclavitud en L i b e r i a , etc. con v i r t i e r o n l a cuestión 

bracera en un problema i r r e s o l u b l e para l a s autoridades c a l o n i a i 

l e s que, ante l a escasez y l a r e s i s t e n c i a de l a población indíge-.? 

na y e l desprestigio de l a co l o n i a española en l o s mercadas de 

trabajo, decidieron sn 1930 suspender temporalmente l a s concesio 

nes de terrenos en Fernanda Póo por e l déficit de mano de obra 

(97). ; 

. En d e f i n i t i v a , l o s finqueros coloniales y l a s auto 

ridades coloniales habían tardada más ds t r e i n t a años en compren-
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dar qua a l trabaja forzada era una forma de obtener mano de obra 

más barata, pero, s i n duda, a un precio s o c i a l y económicamente 

más costoso a largo plazo. La c r i s i s demográfica de l a población 

indígena, sobre todo de l a población bubi, significó que l a agri 

cultura c o l o n i a l debía pagar un trabajo aún más caro, a l deoender 

de l o s mercados de trabaja externos a l a colonia y, así, e l futu 

ra de l a economía c o l o n i a l estuvo estrechamente relacionado, a 

p a r t i r de 1943, con l a llegada de trabajadores nigerianos. cáncer 

tados por un tratado anglo-español para l a emigración de braceros 

a l a i s l a de Fernando Póo. 
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e l elevado n&iera de enfermos por f i e b r e entre l o s c i v i l e s y m i l i 

tares integrantes de l a expedición de 1359 obligó a convertir l a 

urca "Santa María", fondeada, en l a bahía de Santa Isabel, en un 

improvisado hospital f l o t a n t e . Ver a l respecta A. de Unzueta; H l s -



'1 rí A fj tí >j 

t a r t a Geográfica de l a I s l a de Fernando Póo. Madrid, 1947, p. 451. 

(12) A,H.N.Sección Ultramar. Legajo n2 S.153. Fernando Póo, Pre 

supuestos 1339, "Presupuesto ordinario de gastos del Sobierno de 

Femando Póo y sus dependencias para e l año 1339", 

(13) A.H,N, Sección Ultramar. Legajo n2 5,153, Fernando Póo. 

Presupuestos año 1360. "Gobierno de Fernando Póo y sus dependen

c i a s . J . J , de l a Gándara, Santa Isabel 25 de octubre 1359, a l Mi 

nistro de l a Guerra y de Ultramar remite copia del expediente pa 

r a j u s t i f i c a r e l aumento en e l presupuesto de 1B50 á 2G]1 l a s hos 

pitaledades". 

(14) Comunicación del gobernador de Fernando Póo, 23 de diciem 

bre de 1359, ci t a d a en l a r e a l orden del 29 de febrero de 1360. 

(15) Ver reales órdenes del 14 de j u l i o y del 4 de septiembre 

de 1360, 

C^S) A.CE. Ultramar - Gobernación - Esclavos - Colonización/ 

Legajo I I , 1373-1392. Expediente n2 45.631. Año 1334. "Sobre e l 

esÍJablscimiento de colonos penitenciarios en Fernando Póo". 

-A.CE. Ultramar - Gobernación - Esclavos - Colonización. 

Legajo I., 1346-1372. Expediente 1.022. Año 1357. "Sobre e l 

proyecto de colonización da l a i s l a de Fernando Póo y sus depen

dencias". 

A. de Unzueta (1947, p, 161) dice a l respecta de l a expe 

dición de colonos de 1359: "..., y así a l a s diez meses de l a l i e 

gada no quedaban en l a i s l a más que t r e s colonos, de l o s que sola 

mente restaba uno en 1874", 

[17) Informe del 13 de agosto de 1861 de José de l a Gándara, 

gobernador da l a colonia entre 1353 y 1332, citado en e l expedien 



te: "Sobre un proyecto de colonización de l a i s l a de Fernando Póo 

y sus dependencias". A.C.S. Ultramar - Gobernación - Esclavos -

Colonozación. Legaja I . 1345-1372. Expedienta nS 1.022. Ano 1357. 

(13) ú'emoria de Fantaleón López Ayllón del 29 de septiembre de 

1364, reproducida parcialmente en e l expediente: "Sobre un proyec 

ta de colonización de l a i s l a de Fernando Fóo y sus dependencias". 

A.G.E.. Ultramar - Gobei^nación - Esclavos - Golonización. Legajo I. 

1346-1372. Expediente n2 1.022. Año 1367. • 

Cl9} A, de Unzueta; H i s t o r i a Geográfica de l a I s l a de Fernando 

Póo. Madrid, 1947, p. 161. 

(23) A.G.A. 51, Golonización. Expediente. Año 1359, M. U l t r a 

mar. Fomento. Negociado de Agricultura, Industria y Gomercio, "So 

bre e l desembarco, alojamiento y distribución de colonos en Ferr^ 

nando Póo, y propuesta para s u s t i t u i r krumanes". e l informe del 

gobernador de Fernando Póo está fechado en Santa Isabel, 14 de a 

gosto de 1359. 

Csi) A,GyA. 39. Colonización, "aalación de defunciones de l o s 

colonos desde su llegada en l a Urca F i n t a e l 31 de j u l i o de este 

año hasta l a fecha: Santa Isabel, 23 Septiembre 1369." 

C22) A.G.A, 59, Colonización. Expediente. Ano 1370. i'/,. U l t r a 

mar. "Dando cuenta del regreso de colonos en e l Vapor F e r r o l " . 

Santa Isabel, 15 j u l i o 1370, 

A.G.A, 59, Colonización. Expedienta Fernando Póo. " S o l i c i 

tudas de colonos para Femando Póo y órdenes pidiendo" informes^ á 

lo s iobernadores de provincia acerca de l o s mismos. Expedición de 

1369,". 

En este expediente hay un documento del ministro de Mari 



na, Madrid 4 de agosto 1370, en e l que comunica a l ministro de ül 

tramar el fallecimiento de s i e t e colonos durante e l v i a j e de r e 

greso en l a Urca Pinta, que zarpó de Fernando Póo el 3 do octubre 

de 13S9 con destino a l puesto de Cádia. 

C 2 3 ) A.3.A. 59. Colonización. Expediente Fernanda Fóo. " S o l i c i 

tudes de colonos para Fernando Póo y órdenes pidiendo informes á 

los Gobernadores de provincia acerca de l o s mismas. Expedición de 

1359." 

C24) A.G.A. 61, Colonización. Expediente. Año 1369. Fvl. U l t r a 

mar. Fernando Póo. " L i s t a s de l o s que.... colonos." Madrid 30 de 

A b r i l de 1359, 

(25) A.G.A. 59. Colonización. Expediente, Año 1369. M. U l t r a 

mar. Sección '"omento, Negociado, Agricultura, Industria y Somer-

c i o , " P a r t i c i p a e l gobernador de Fernando Póo haber concedido re 

greso á l a Península á varias colonos." 6 de diciembre-de 1869. 

(26) Ver decreto del 17 de diciembre de 1369. Gaceta del 13. 

( 2 7 ) Sobre l a s granjas modelo de Santa C e c i l i a y Matilde, pue 

de consultarse l a H.O. de 23 de marzo 1355 que disponía su organi 

zación y experimentación agrícolas; ver Jzambién A.G.A. 59. Coloni 

zación. Expediente. Año 1370, M, Ulti'amar, Negociado del Gobierno 

y Administración de Fernando Póo y sus dependencias. "Capataz i n 

terino para l o s trabajos de l a granja *r/:atilde'*7 y en p a r t i c u l a r 

A.G.A. 59. Colonización. Expediente. Año 1364. U. Ultramar. "Gran 

j a de estudio y observación dicha f/.atilde y de *3ta. Cecilia''.' Es 

ta espediente contiene un voluminoso informe que incluye un plano 

de l a f i n c a del subteniente de infantería Hermenegildo García To 

bías, t i t u l a d o : "Apuntes Históricos sobre l a Granja de estudio 



y observación agrícola denominada Matilde, por cuanta del '•'obier 

no en Fernando Fóo y estudios teórica prácticos y económicas he

chas en e l l a para el mejor c u l t i v a del Algodón. Café, Cacao y Ta 

baco en l a I s l a , " 

Las i n n o v a d n e s en l a legislación comercial apai'ecen en 

el a.O, de 13 de ciciembre 133, y en l a s HR.QQ. de 13 de noviem 

bre 1351, de 22 febrera 1352, de 27 de octubre 1337 y de 12 de 

noviembre 1363. 

La legislación sobre l a adquisición de terrenos, para e l 

cu l t i v o agrícola aparece expuesta en e l R.D. de 13 de diciembre 

1333 y en l a R.O. de 12 de noviembre 1368. 

P'-'r último, l a promociñon del c u l t i v o agrícola en l a i s l a 

se efectuaba a travís de medidas como, por ejemplo, l a l i b e r t a d 

de derechos para l a importación de máquinas, semillas, útiles, . 

etc., para l o s cultivadores del algodón [R.O. 22 febrero 1362), 

o e l envío.de remesas de algodón en rama producido en l a granja 

Matilde a l a s fabricantes t e x t i l e s de Barcelona e Inglaterra [R, 

0. 17 agosto .355); así como con l a importación de semillas de 

tabaco de Kentucky y de V i r g i n i a , de tabaco de Cuba, de plantones 

de cacao de Guayaquil, , de canela, de árbol del clavo, de planeo 

nes de goma elástica y de moral de F i l i p i n a s . (H8,00. de 2 diciem 

bre y de 28 diciembre de 1866). 

( S ) A.H.M. Sección Ultramar. Legajo 3.314 (2). Expediente n2 

3D5. "Vicente López y otros españoles residentes en A r g e l i a s o l i 

c i t a n i r como colonoa a las'posesiones de Guinea, 1339." 

[29) A.H.iM. Sección Ultramar. Legajo 3.314 [ 2 ) . Expediente n^ 

506. "Vicente López y otros españoles residentes en A r g e l i a s o l i 

c i t a n i r como colones a l a s posesiones de Suinea, 1339." 



( 3 u ) A.H.N. Secéion Ultramar.'Legaja 3 . .311 i l ) , Expediente n^ 

2 4 9 . "Proyecto de Reglamento sobre -Colonizacián para Fernando Pao" 

( 3 1 ) L. Hemos Izquierdo y Vivar; Descripción geográfica y go

bierno, administración y colonizacián de l a s '•^olonias Españolas 

del Golfo de Suinea. yadrid, 1 9 1 2 , pp. 2 1 1 - 2 1 2 . 

( 3 2 ) A.H.N. Sección Ultramar. Legajo 5 , 3 1 1 ( l ) . Expediente na 

2 4 9 , "Proyecto de Reglamento sobre Colonización para Fernanda Póo" 

(33) L,Ramos izquierdo y Vivar; Descripción geográfica, admi

nistración y colonizacián de l a s '-'olonias Españolas del Golfo de 

Guinea, Wadrid, 1 9 1 2 , p, 2 1 1 . 



1.3,- Galonizacion y política da poblamiento en Fernando Poo 

( l l ) : E l sistema de colonización panal. 

[1) A.G.¿. Ultramar - Gobernación - Esclavos - Colonización, 

Legajo I I . 1373-1392. Expediente n.a 43.631. Año 1334. Asunto: "3a 

bre e l estableciipiento de colonos penitenciarios en Fernanda Fóo," 

[2) Ver a l respecto l o s artículos 104, IOS, 103, 109, 110 y 

111. del ̂ ódigo Penal para Cuba y Puerto Rico, i l debate y l a d e l i 

beración sobre l a legislación de l a deportación de población re« 

clusa a l establecimiento penitenciario de Fernando Póo aparece ex 

puesta en e l expedíante n2 43.S31. Año 1334. Asunto: "Sobre e l es_ 

tablecimiento de colonoas penitenciarios en Fernanda Póo." A.G.E, 

Legajo I I , 1373-1392. 

Cs) A.C.E, Legajo I I , 1373-1392, Expediente n2 43.631. 

[4) Francisco Lastres; La colonización penitenciaria de l a s 

t^.arianas y Fernando Pop, Lladrid, 1373, p. 31. 

[3) A.CE, Legajo I I . 1373-1392. Expediente n^ 43,^1. 

Ĉ ) ^'^'E' Ultramar - Gobernación - Esclavos - Colonización. 

Legaja I . 1354-1372. Expediente nS 1.022. Ano 1367. Asunto: "So

bre un proyecto de colonización de l a i s l a de Fernando Fóo y sus 

dependencias, " 

[7} Ver reales órdenes del 14 de j u l i o de 1360 y del 4 de se£ 

tiémbre de 1330. 

[3) A.LI.E, Legajo I I . 1373-1392. Expediente n9 43.531, 

[9] , Ver, por ejemplo, £1 Progreso. 6 de diciembre 1397, 



(iC) 3. Sender; ^ngola ut^der the Portuguesa. London, 1973, pp, 

73-74, 

( l l ) Opinión t r a n s c r i t a en l a ra a l orden del 23 de mayo de 13S1, 

Cl2) í^ocumento fechado en ianta Isabel de Fernando.Fóo e l 23 

de j u l i o de 13S2. A.H.i]. Sección de Ultramar. Legajo 5.300. Expe 

diente n3 23. Fernando Póo 1361—52. "Sobra como han de ser custo 

diados las confinadas que se mandan á aquel presidio." 

(13) Ver "P.eglamento que se c i t a para e l régimen de emancipa

dos de l a i s l a de Fernando Póo y sus dependencias. " Real orden 

del 24 de j u l i o de 1354. 

Cl4) Ver r e a l orden del 25 de octubre de 1351. 

(l3) Francisco J a v i e r Balmaseda: Los confinados a Fernando Fóo 

e Impresiones de un v i a j e a Suinea. Nueva York, 1359. 

Emilio Valdés Infante: Cubanos en Fernando Póo. Horrores 

de l a Dominación Española. Habana, 1393. 

Ĉ )̂ A.H.N. Sección Ultramar. Legaja 5.153. "Rresupuesto orctí. 

nario de gastos del Sobierno de Fernando Póo y sus dependencias 

para e l año 1359, " 

(17.) Ver r¿al oxiden del 4 de diciembre de 1331, 

[13) Kay disparidad respecto a l número de cubanas deportados a ' 

Fernanda Póo en 13oo. La rea l orden del 23 de diciembre de 1355, 

anuncia el confinamiento de 175 deportados cubanos. Sin embargo, 

l a memoria de Balmaseda [p, 150) da l a c i f r a de 90 cubanos i n t e 

grantes, de l a expedición de 13SS, confinada por e l capitán gene

r a l Lersundi en Fernando Póo, 

(19) Ver Diccionario de H i s t o r i a de España,-Madrid. 1952. tomo 



(i 

I I , p. 1.433. 

[ 2 0 } E. ValtíSs Infante; Cubanos en Fernando Pao, iiorrores da 

l a aominación Española, Habana, 1333, p, 33. 

[21) oobre algunos aspectos del v i a j e ds deportación da Durru 

t i y sus compañeros, en 1932, primero a Fernando Fóo, luego a 3a 

t a y, por óltimo, su d e f i n i t i v a confinamiento en Fuenteventura y 

en V i l l a cisneros, ver Abel Paz: Durruti. E l proletarÍK.dc sn ar

mas. Barcelona, 1973, capítulo XII; y Ricardo 3anz: Figuras de l a ' 

ñevoluoián Española. Valencia, 1973, pp, 50-31. 

[22) Documento fechada en Santa Isabal, 23 de j u l i o 1352, A.H,M. 

Sección Ultramar. Legajo 5.500. Expediente nS 23. Fernanda Póo 

1351-62. "Sobre como han de ser custodiados l o s confinados que 

mandan á aquel p r e s i d i o . " 

[23) F.J. 3almaseda; Los confinadas a Fernando Póo e Impeesio-

nes de un vi a j e a Suinea. N.York, 1359, pp, 134 a 136, 

[24] • S, Valdés Infante; Cubanos en Fernando Póo. Horrores de; 

l a Dominación Española, Habana. 1393, pp, 41-42, 

[23) -S. Bender; Angola under the Portuguese. London, 1973, p, 

73, . 

[2S) F,J, 3almaseda; Los confinados a Fernando Póo a Impresio

nes de un v i a j e a Suinea, N, York, 1359, p. 23. 

[27) La memorieE de F.J, Balmaseda no menciona l a presencia de 

mujeres en l a s expediciones de cubanas en 1355 y en 1369, 

E. Valdós Infante tampoco hace alusión a l a existencia de 

mujeres deportadas entre l o s confinadas cubanos de 1397, aunque 

sí c i t a l a presencia da s e i s mujeres entre l o s 217 f i l i p i n o s de-



portadas a Fernanda Pao en ese año. (p. 71). 

(23) F.J. Balipaseda; Las confinadas a Fernando Póo e l a p r e s i o -

nes de un v i a j e a Suinea. N. York, 1339, pp. 150-131." 

(29) La r e a l orden del 12 de mayo 1SS7 opinaba y comunioaba a l 

gobierno de Fernando Póo: "Las serias d i f i c u l t a d e s que en una po 

blación reducida y p a c i f i c a no pueden menos de suscitar l a presen 

c i a de un numera tan crecida de criminales coma e l que a esa i s l a 

candujo l a barca "íiosa del T u r i a " procedente; de Cuba, y en e l §ni 

ma de mantener l a tranquilidad moral y material, S.M. autoriza a 

V.E. s i es preciso a enviar a l o s penadas a Annabón o a cualquier 

otro punto." 

(30) F.J, Balmaseda; Los confinados a Fernando Póo e Impresio

nes de un v i a j e a Buinea. N.York, 1359; y E. Valdés Infante; Q^-^ 

baños en Fernanda Póo. Horrares de l a Dominación Española. Haba

na, 1393. 

(31) E l propio balmaseda narra su fuga de l a i s l a de Fernando 

Póo a remo hasta l a costa de Bimbia, su llegada a Camarones y su 

v i a j e a Liverpool en un buque británico (pp. 155 y s s . ) . E. V a l 

dés Infante opina sobra l a huida de unos deportados cibanos de ' 

Fernando Póo: "...en aquellas evasiones tuvieron parte l a s auto

ridades ó l o que es l o mismo, que corriendo e l oro a torrentes 

hacia sus cajas, l o s cegó y por tanto nada vieron." (p.SO). 

(32) A. d e Unzueta; H i s t o r i a geográfica de l a i s l a de Fernan

do Póo. Madrid, 1947, p. 225. 

(33) En junio de 1363, e l gobierno español comunicaba a l go

bernador de Cuba l a conveniencia de que l o s emancipados, a exce£ 

ción de l o s de o f i c i o de condición ladinos, fueran bozales y acu 

dieran a l a i s l a acompañados de sus capataces. Ver r e a l orden 



del 27 de junio de 1353. 

C34) Documento fechado en Madrid, 23 de junio de 1351. A.H.N. 

3ecci5n Ultramar. Legajo 3,500. Expediente n^ 23. Fernando Fóo. 

1331-52. "aobre como han de ser custodiados l o s confinados que se 

manden á aquel presidio." 

(33) Ver r e a l orden del 4 de diciembre de 1361, 

(3o) Oocuríianto fechada en Santa Isabel de Fernando Póo, 23 de 

j u l i o de 13S2. A.H.N, Sección Ultramar. Legajo 3.300, Expediente 

nS 23. "Sobre como han de ser custodiados l o s confinados que se 

manden á aquel p r e s i d i o , " 
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• Metrópoli y colonia a f i n a l a s dal s i g l o XIX! 

Del id e a l a l a realidad c o l o n i a l . 

[1) A, Barrera; Lo que son y l o que deben ser l a s Posesiones 

Españolas del Golfo de Guinea, ¡•.".adrid, 1307, p. 7. 

[2) A l o largo del capitulo irán aparediendo l a s pri n c i p a l e s 

fuentes de información que permiten aproximarse a l a h i s t o r i a del 

movimiento a f r i c a n i s t a español como son, sobre todo, publicacio

nes como e l Boletín de l a Sociedad Geográfica [3.S.3.] y l a Hevis 

t a de Geografía Comercial (a.G.C), Sin embai-go, son improscindi 

bles- algunas obras como, por ejemplo y entra otras, T. García F i 

güeras; La acción africana de España en torno a l 33 [1333-1912). 

wladrid 1955, y, aunque con c i e r t a p a r c i a l i d a d en a l tratamiento 

de algunos temas, Gonzalo de Reparaz; Política de España en Áfri

ca, i.ladrid. 

[3) 3.S.G.. tomo I I , 1877, p. 313. 

Ĉ ) 3.3.G., tomo I I , 1377, p. 325. 

[5) J . Casta, discurso del 30 de marzo de 1334, Intereses de 

España en Marruecos. ívladrid, 1931, p, 37. 

[6) Límites de l a economía española que e l propio J . Costa re 

conoció sn su discurso en e l congreso de 1333. Congreso español 

de geografía c o l o n i a l y mercantil, «ladrid, 1334, p, 159.. 

[7) R.G.C.. tomo I, n3 '5-6, 31 agostol333, p. 74. 

.^3) ELi2^'» tomo I, n2 12-15, 30 enero 1336, p. 177. 

(9) ^ G.Rodríguez, discurso dal 30 de marzo de 1334. Intereses 

de España en L'.arruecos. " a d r i d 1931, p. 49. • 



n A 

(lO.) M.G. Lécuyer - C, Serrano; La Querré d'Afrique et ses Hé-

percussions en Sspagne. 1359-1904. Pafcís, 197S, p. 250. 

(11) I. Ardanaz Algarate; ''lemoria sobre l a importancia de nues

tro poder m i l i t a r en el f^orta ds Afrj.ca, 1332, citado por T. Sar

c i a Figuerss, 1035, p. 50, 

( 1 2 ) A f r i c a n i s t a s como Costa, Torres Campos, Azcérate, etc., 

colaboraban sn l a Institución L i b r e de enseñanza; otros como Sa

avedra enseñaban árabe; PSrez del Tor'o era profesor de h i s t o r i a 

y geografía dn l a Escuela Superior de Comercia en Madrid; Ovilo 

y Canales era médico; Gabriel Rodríguez era economista; también 

había m i l i t a r e s como Coello, Cervera Gaviera, etc. 

(13) La campana m i l i t a r española en barruecos de 1859 ha sido 

relativamente poco estudiada, T, García Figueras dedicó a l o l a r 

go de su obra atención sobre este tema; puede consultarse de es

te autor: Recuerdos Centenarias de una Gueri^a Romántica. La Gue

r r a dá África de nuestras abuelos (1359-50). Madrid,1961, Ver 

también B. Pérez Galdás; Ai t a Tettauen. Madrid, 1954. 

(14) G. Rodríguez, discurso del 30 de marzo de 1834 en e l Te

atro de l a Alhambra, Intereses de España en Marruecos. .V.adrid,: 

1951, pp, 39-40. 

(15) J . Costa a l a s Cortes, 3 de junio de-1334, 3,3.3.. tamo • 

X'v/II, 1334, p, 37. . 

(iS) 3.3.3., tomo XX, 1333, p. 1G3.-

(17) J, bosta, en e l Congreso español de geografía c o l o n i a l y 

mercantil. Madrid, 1334, p, 7. 

(13) J, Costa, en Intereses de Esparía en Marruecos. Madrid, 



[19] L a s propuestas da l o s africanistas"" tuvieron una acogida 

favorable, antre otras, sn l a s asociaciones siguientes: Banco de 

cspaña, Círculo da l a Unian ?.".ei^cantil de :.:adrid, Centra •Max-cantil 

de j e v i l l a . Ateneo "/.ercantil de Valencia, Circule, de l a Juvancuu 

.Mercantil de Barcelona, escuela l.^srcentil ds iíiallarca, Asaciacian 

para l e r-eforrr.a de los aranceles de aduana, etc. 

[20] 3.3.3.. tamo XIV, 1333, pp. 470-30. 

£n l a niema línea e, incluso, con reservas más marcadas, 

se pronunciaron e l In s t i t u t o Agrícola Catalán de San Isidoro, e l 

Directa r i o de l a Li g a Nacional de Contribuyentes, l e Junta de A-

g r i c u l t u r a , Industria y Comercio de V a l l a d o l i d , l a Liga de Con

tribuyentes de V a l l a d o l i d y e l Fomento de l a Producción Macional 

de Zax-'agoza, 

['2l) Sobre l a expansión c o l o n i a l española y, sobre todo, cata 

lana en' e l norte de África, puede consultarse J.-L. ".lifege; Le éíar-

roc et l*£urope, París, 19S1. , " 

[22) Congreso español de geografía c o l o n i a l y mercantil,Madrid. 

1334, tomo I I , p. 223, 

"Sobre l a política exterior da l a Bestauración, ver J u l i o 

Salom Costa;' España en l a Europa de Bismark, Madrid, 1957, 

[23] Sobre l a s exploraciones francedas en l a zona, puede con

sultarse e l artículo de G. Goquery-Vidrovitch; '•L'intervention tí' 

une sQciétá privée á propos du contesté franco-espagnol dans l e 

Rio Muni: La Société d'Explotations Coloniales [1399-1924]." en 

Cahiers d'Etudes A f r i c a i n e s , 19S3, n^ 13. pp, 22-53. 

- A.A.E.E., Legajo 2,390; A,3.A,, Sección "Presidencia' del' 

Sobierno", Legajo 33, nS 14,303; Legajo 14, n3 5.713; Lagí^jo 31, 



n2 12,153; A.3.A., 3scciún "África", Legajo 52;- Legajo 53; A.H.rj., 

3ecci5n "Ultramar", Legajo 5.310 (2), expedientes n2 237, 233 y 

239. 

(23) A.3.A., Sección "Presidencia del Gobierno", Legajo 14, n̂^ 

6.713. ""inister'io de ^'.arina, dando cuenta del Estado en que sa 

hallan l a s posesiones de Fernando Fóa, 2S-\/-1391." Carta del Go

bernador General de Fernando Fóo de 21 febrero 1391 a l Ministerio 

de Ultramar, 

[25} Ver a l respecta, F. León y C a s t i l l o ; wlis tiempos, "adrid 

1921, y Negociación con Francia para celebrar un Tratado de Lími

tes entre l a s Posesiones Españolas y Francesas en l a UQsta Oc c i 

dental de África, "adrid, 1900. Sobre l o s contenciosos f r o n t e r i 

zos hispano-franceses en e l Sahara accidental y en e l golfo de 

Guinea y l o s derechos de soberanía española, puede consultar e l 

texto clásico de C, Fernandez Duro; E l derecho á l a ocupación de 

t e r r i t o r i o s en l a casta occidenyal de África. ívíadrid, 1900. 

[27} E. B o n e l l i ; Guinea Española. Apuntes sobre au estado.po- . 

lítico y c o l o n i a l . Madrid, 1395, p. 7*. 

[23} Conferencia de Josa de l a Puente, ex-gobernador de l a co 

l o n i a , pronunciada en e l Ateneo dé Madrid e l 16 de mayo de 1393, 

citado por 3, Seltrán y Rózpide; La Guinea Española. Barcelona, 

s.f., p. 82. 

[29} A, Ossorio; "Condicianes de colonización que afrecen l o s 

T e r r i t o r i o s Españoles del Golfo de Guinea", B.3 .3.. tomo XXII, 

1387, p, 313; y A, Barrera; La que son y lo que deben ser l a s Po

sesiones Españolas del Golfa da Suinea. í.'atírid, 1307, p, 5. 

( X ) Conferencias de E, López Vilches y E. Borraja Viñas, mi-



etnbras de l a comisión española para l a demarcación' del t e r r i t o r i o 

del :;!uni, en 3.3.3., tomo XLII, 1331, pp. 293-35 y Boletín do l a 

Real Qociedad Seográfica (3.3.3.3.). tomo XLIV, 1902, p. 143; y 

A. Barrera; Lo que son y l o q-üe deben ser..., ^Isdrid, 1907, p, 33. 

(31) A. Barrera; Lo que son y l o que deben ser.... Vadrití, . 

1907, p. 39. 

(32) A. Barrera; La que son y l o que deben ser.... Madrid, ..' 

1907, p, 32. 

(33) A, Barrera; Lo que son y l o que deben ser..., Wadrid, 

1907, p. 7. 

(34) A. Barrera; Lo que son y l o que deben ser..., '.'adrid, 

1907, p. 33; 

(33) G. Granados; Páginas sueltas sobre l a Guinea Española. 

Barcelona, 1912, p. 33. 

(35) G. Granados; Páginas sueltas.... Barcelona, 1912, p. 17, 

(37) A, Ossorio, 3.S.G.. tomo X2II, 1337, pp. 317-313. 

(38) F. Mentalvo, 3.3.S.G.. tomo XLIV, 1902, p. 117. 

(39) M.M. de l a Escalera; B.R.S.g.. tomo XLIV, 1902, p. 39. 

(40) M. Conrotte; "Colonias españolas en África y métodos a-

propiados á su explotación." 3.3.G.. tomo JÜ-II, 1300, pp, 187-83, 



II.1.- Un modelo de colonización sconámica. 

C 1 } L, ui3 3remón; Fex-nando rjoj 3Ü presente y su ,:arv5nir. 

;/.adrid, 13S7, p. 3. 

( 2 ) r . A. 3oll¡ Segunda "emaria de l a s Misiones de Fernando 

Póo y sus dependencias. Madrid, 1311, citada en Lo que ás y lo^ 

que podrá ser l a guinea española. Barcelona, s.f., p. XIII. 

C 3} Ver er r e a l decrato del 23 da octubre 1372. 

C ) A.H.N. Sección Ultramar. Legajo 3.133. F i l i p i n a s . " I s l a 

de Fernando Póo [año ISSS). 3u importancia comercial,-, sus produc 

clones y sobre todo de l a s ventajas que promete en e l l a e l c u l t i 

uo del cacao. Aquiles Glaudxn." 

Í S ) 5^C.S. Legajo I I , 1373-1332. Expediente n^ 43.531. Año 

1334. Asunto: "Sobre e l establecimiento de colonos penitenciarios 

en Fernando Póo". 

[ 5) £. S o n e l l i ; Guinea Española apuntes sobre su estado polí

t i c o y c o l o n i a l . Madrid, 1395, pp. 3-9. 

[ 7 2 Ver e l r e a l decreto del 11 de j u l i o 1904. 

[ 8 ) A.G.E. Ultramar - Fomento. Anos 1334-1390. Expediente n9 

63.392. Año 1339. Asunto: "Don Vicente López Pérez y otros s o l i c i 

tan terrenos para-colonias vvn l a s posesiones del Golfo §e Guinea". 

[ 9) Ver e l artículo 32̂  del r e a l decreto del 25 da noviembre 
1330. 

CÍO) A.G.E. Ultramar - Pomento, Legajo I I . Años 1391 á , 

Expediente n2 73.379. Año 1392. Asunto: "Don José Dexens y otros 

sobre concesión da terrenos en Fernando Fóo". 
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(11) Ver e l r e a l ¿jcrete del 11 da j u l i o 1S24. 

(12) A.G.E. Ultramar - Pomento. Legajo. Añas 1334-1330. Expa 

diente na 53.392. Año 1333. Asunto: "Oon Vicente López Pérez y o 

tras s o l i c i t a n terrenos pata colonizar en l a s posesionas del 3al 

fo de Suinea". 

A.D.S. Ultramar - Fomento. Lagi.jo I I . -ños 1391 á . 

Expediente n^ 73.373. Año 1332. 

A.G.E. Suinea. P.ágimen Co l o n i a l (1346-1333). Soaarnación.' 

Correos. Telégrafos. Ultramar. Legajos. Años 1334-1397. Expedien

te n2 59.314. Año 1390. 

A.G.E. Legajo. Hacienda, ''incas. Años 1346-1393. Expedier» 

te.,n2 73.023. Año 1393. 

A.G.E. Ultramar. SabernaciSn. Esclavos. Colonización. 

Legajo I I . Años 1373-1392. Expediente n2 73.7S0. Año 1392. 

(13) - £1 artículo 3 del rea l decreto de 23 ds noviembre de 

1330 precisaba que l o s Consejos de Vecinos sólo podían otorgar 

cancesiones menores de 30 hectáreas, y l a s concssiones superiores 

a 30 hectáreas sólo podían ser adjudicadas por e l Gobernador dan 

do cuenta a l ministra de Ultramar para su d e f i n i t i v a autorización. 

(14) Ver l a r s a l orden del 24 de diciembre 1334, 

(15) Ver artículos 3, 9, 12 y 14 de l a r s a l orden del 24 de 

diciembre 1334, 

(16) "Informe sobre l o s resultadas que' ha obtenido en el pre 

senté año del estudio da l a f l o r a de l a I s l a de Fernando Póo e l 

Sobernador General de l a Colonia, y que eleva a conocimienta del 

Exorna, 3r. Ministro de Estado. Santa Isabel, 23 de Diciembre de 

1901. José de Ibarra", La Guinea Española. 10 de enero 1329. n2 
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536. 

(17) e l '-'jarla da Barcelona. 22 de junio da 1312, n3 7.347. 

(13) £. Bonelli; Suinea Española, apuntas sobre su astado p a -

l i t i c o y c o l o n i a l , '.'.adrid, 1395, p. 53. 

(19) A, Barrera; Lo que son y l o que deben ser l a s Fosssionas 

Españolas del Golfo ds Guinea, f.'adrid, 13Q7, p. 45. 



«1 
(4 

112..- A p u n t s 3 histáricjs de l a a:,Tic--.ltura c o l o n i c l en la. 

i s l a de Fex-'nando Fáo. 

[ l ] joare l o s prir.iex'es c u l t i v o s del caaao en Fei-nanda Fáo hay 

diversas referencias, enbrs j t r a s , J. ; . a a t i ; V^ricultur-:- de luiinea. 

praiTieea para ggpaña. ¡.'adrid, 134.3, p. 10; dsl' nr.isúio autor, La ájri-

c-iltura en Suinea Eapañola. I . - La Flanta. ".:adird, 1333, p. 133 y 

ss.; da Terán; 3£ntaais fjaoiráfica de Fumando Fóo. Uadrid, '. 

1932,. p. 34-; Liniaer-'^ouniaz; La 3uináa Squatariale. Paris, 1330, 

p. 32. 

Cs] A. 3.A. Legajo 33. P.á.jiüíen de l a Prapisdad, 'expediente 1333. 

Sancaaión de terreno.? eri Fernando Fea. Faz^nanUo Fóo 3 de Jurda 

.13.53. J . "\, 3. Llnslager. La rslaaión de propietarios era l a s i 

guiente: " .J. V.'. 3. Linslager, V.'.H. láatteus, narn::cdQC Job, Thomas 

Deshors, José Wilsan, Francés '.'atthevas, Jahn 3honvaas, nocba 

Ghistian, '.Villiafii Linslager, Thoiiiaa M. Simpson, Jahn £. .nttrae, 

Thomas Edvard V/illiam, J.ajt)23 J . i-lutchinson, Jhon V.'ilsan, Jhon 3 u l l , 

•'/illiam V/illiam Sastt, ?.xlliar.) John Ourro, Samuel Fdchard 3rev;s" 

^ ^ . . . . . . 

(3) . A..3.A, Legaja 53, Régimen de l a Prapiedad. Expediente . 

1862, 'Concesión de terrenos. "Expediente á i n s t , de t-^r. John 3ar-

trand y fvlr, 3 3..-.inic Lalce üiarsis", -* 

A'H.M. Sección Ultramar, Legajo S.133, F i l i p i n a s . " I s l a 

de Fernando Pao [año 13r33). 3u importancia comercial, sus produc-

clones y sobre todo de l a s ventajas que promete.en e l l a e l c u l t i - . 

vo dal cacao. Aquiles Glaudin", 

[o] Ver artículos de J . Valero-y 3elenguer en l a Revista da 
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3eaarafíd Gaaisrcial. 1331, 33, J3 y 103; P.. 3eltrán y F . ó z p i d e ; 

La 3uinsa Española, 3arcslona, s.f., p. 30 y ss.; J. nadríjuez 3a 

ri'^era; .'-'anual del A.jrioultor sn Farnando Fóo. E l Cacao, jarculona, 

1324., p, 14; Linigsr-Souniaz; La Quinao £quatori.nle. F a r i s , 1330, 

p . a^., 

(o) Ver, enti 'e otros, d e A r t a l y Lapusrta; '.'eriioria para l a 

Fundación d e una Polonia agrícola y comercial e.i l a i s l a de Fernan

d a F Q O. iV.adrid, 1334; J . Ruis y Abaya; Oasoripciún de loa c u l t i v a s 

que se practiccín en l a s llai:iadas fincas d a l a i s l a de Farnando Fóo. 

Cádiz, 1333. Una obra de consulta imprescindible sobre l a a g r i c u l 

tura en Suinea Ecuatorial sigue siendo el l i b D O de J, liásti Nava; 

La Agricultura en Suinea Española.I.- La Flanta. í.'adrid, 1933. 

(?} "En apoca lejana se hicieron ensayos con f e l i z éxito por 

los deportados cubanos en Fernando Fóo, y ese tabaco cultivado y 

elaborado en l a I s l a , obtuvo medalla de oro en l a Exposición de 

Amsterdam". J . Bravo Carbansll; Fgrnafido Póo y e l '.'uni. 3us t.'is-

t e r i o s y aiquazas, áu colonización. I.'adrid, 1317, p. 312. 

[ 3 ) J . f.lantes ds Oca; "Colonización de Fernanda Fóo", Boletín 

de l a 3acied-ud Seográfica,. tom.o XV, 1333, p . 31, 

"Informe sobre l o s resultados que ha obtenido en e l presen 

te año del estudio de l a f l o r a de l a i s l a de Fernando Fóo e l Sober 

nador General de l a Ooionia, y que eleva a conocimiento d e l Excmo. 

Sr. " i n i s t r o de Estado". Josa de Ibarra, Santa Isabel 23 de diciem 

bre 19B1. La guinea Española. 10 de enero'1929, n" 33S, pp. 7-8; 

J, f J o S t i ; Agricultura de ' - ^ u i n e a , promesa para España, "adrid,'1943 

p , 42. 

[9]^ J , Mosti; Agricultui-a ds Guinea, prjr.esa para España, "a--
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drid, 1343, pp. 42-43. 

[IQ] V.'. L. Kubisna; "Los suslas ds l a s t e r r i t a r i a s aspanolss ' 

dal golfo de i^uinea". Archivos del In s t i t u t o de Estudios Africana .3 , 

1353, nS 46, pp, 35-73; y M. ds Terán; Síntesis geográfica do r o r 

nando P5o. ív'adr'id, 1352, p. 13, 

[ l l ) de Terán; Síntesis ¡geográfica de Fernando Póo., '.'adrid, 

1952, pp, 11-13, 

Cl2) Ferrándiz; Notas de via.le a Fernando Póo. Enero-márza 1930.. 

(Texto .mecanografiado y no publicado). 

(13) J . Moati; Agricultura de guinea, promesa para España. Ma

drid, 1943, p. 22, 

[14) I. Font T u l l o t ; E l clima de l a s posesionas españolas del 

cfolfo ds Suinea. Madrid, 1951; M, de Terán; Síntesis geográfica 

de Fernando Póo, Madrid, 1952, pp, 13-26, 

(lo) J , Mosti; Agricultura de Suinea, promesa para España. Ma

drid, 194a, p, 24, 

[is) J, Rodríguez Barrera; Manual del A g r i c u l t o r en Fernando . 

Póo. E l Cacao. Barcelona, 1924, pp, 16 y 17, 

[17) J , ridsti; La Agricultura en l a Cuines Española,I , - La 

Planta. Madrid, 1953, p, 185. 

[l3) J . Nosti; La Agricultura en l a Suinea Española, I.- La 

Planta. Madrid, 1935, p, 134,, 

[19) J, Rodríguez Barrara; Manual del A g r i c u l t o r en Fernando -

Póo. E l Cacao. Sarcelona, 192-!-, p. 21. 

[20) J . Rodrguez Barrara; ''anual del A j r i a u l t o r sn Fernando 



Fóo. £1 Cacag. 3arcc3jona, 1324, pp. 10-S3, 

C 2 I } Ferrándiz; Motas do un v i a l s a Fernando Fóo. Snüro-marzo, 

1S30, p. 13. 

[ 2 2 ] " i n i s t e r i o de Estado,- 3ección C o l o n i a l : Setadíetica lene^ 

x'al del So.iieroio Inter'ior y exterior en l o s T e r r i t o r i o s españolee 

del Golfo da Guinea. Ano 1911. Madrid, 1312; Presidencia del tjanse 

jo de f/dnistros. Inspección General de Colonias: Reaúmenes Ganara-

le s de Importación y Exportación en l o s T e r r i t o r i o s Españoles del 

Golfo de Guinea. Año 1932. Madrid, 1934. 

(23) F o l l e t o de l a Cámara Agrícola C f i c i a l da Fernando Fóa pu

blicado con motivo da l a IX F e r i a de Barcelona; 30 "ayo a l 14 Ju

nio 1936. s.f., s.p. 

(24) En pocas ocasiones, l a s c i f r a s de l a exportación de cacao 

procedente de l a colonia española del golfo de Guinea distinguen 

e l lugar de producción del cacao: es decir, s i este producto ha 

sido producido en Fernando Póo o en otros t e r r i t o r i o s de l a c o l o 

nia.Además, en muchas fuentes se c i t a "pr'ocadencia de Fernando 

Póo",, l o que i n d i c a puerto de embarque del cacao y no "lugar da ¿ 

rigen" del cacro. Do obstante, e l centro productor de cacao en l a 

colonia del golfo de Guinea era Fernando Fáo y, prácticamente, l a 

tota l i d a d del cacao exportado era cultivado en l a i s l a . Las c i f r a s 

de l a exportacián de cacao han sido tomadas de d i s t i n t a s fuentes; 

así, para e l año 1301 de E l Oiar i o dal Comercio. Barcelona, 22 de 

juniS 1912, nS 7,347, Para l o s años comprendidos entre 1302 y :. 

1927, dos fuentes de' inforracián coinciden en l a s c i f r a s : La ̂;qué 

es y l o qué podrá ser l a Guinea Eeogñola. Oarcal'ane, s.f., p. 70, 

y E l Ceseo y e l Chocolate, publicada por el In s t i t u t o Colonial de 
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Barcelona, 3arcülana, K.QÚÜ-CC'I, p. 12, La exportación da cacao para 

i03 aaoo 1923, 1323 y 1330, da J , ' l . a t i ; riota.; ^ag-r^ficaa, físi

cas y uconÓnicaa aobre loa T a r r i t o r i o n I-pañolen, c!al ^'^ilfz da 3ÍJÍ-

naa. Madrid, 1942, p. 94, 
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IIJB.- La propiedad de l a t i e r r a en l a colania 

de Fernando Fóo. 

[ l ] Var a l respecto e l rea l decreto dal 11 de j u l i o 1304 y 

l a r e a l arden del 11 de enero 1303. 

(2) A.3.A. jección "Presidencia del Sobierno", Legajo 31, n2 

12.133. "Inforne de l a 3ocied:,d 3eográfica de '.'.adrid sobre l a Go 

lo n i a de Fernando Póo. 20 de diciembre 1333". 

(3) A.3.A. Sección "Presidencia del Gobierno", Legaja 31, n^ 

12,133, "Informe de l a aociedad Geográfica da Madrid sobra l a Go 

l o n i a de Fernanda Pao. 23 de diciembre 1333", 

(4) Ver el a r t i c u l o 7 del r e a l decreto del 2o de noviembre 

1330. 

(o) .Ultramar. Fomento. Legajo i l . Años 1391 á . Expedien 

te n2 73.573. Año 1392. Asunto: "Dan José Dexens y otras sobre 

concesión de terrenos en Fernando Fdo". 

[o) c, B o n e l l i ; Guinea eapañala apuntes sobra su estada polí

t i c o V c o l o n i a l , ü'adridt 1393, p. 35, 

(7) J.'Nósti Nava; Agricultura de Guinea. Promesa para España. 

Madrid, 1943, p. 12. 

(3) A.H.N. Sección Ultramar. Legajo 3.311 [2], expediente n2 

233. "Aplicación á FErnando Fcao de l a s Códigos, leyes de Indias, 

j u i c i o de redidencia dd l a s Autoridades, así como algunas reglas 

del procedimiento y competencia j u d i c i a l e s . 1334", 

(3) , Ver e l r e a l decreta del 11 de j u l i o 1324, capítulo 3,3 y 

1, 



(10) 3 i bien par.-. J . V.uñoz y Múnez da Prada al problama del 

rSgimen da l a propiadad promulgado an 1S04 era, básicaminta, una 

cueatión ds método de ejecución, para 3errano 'Jbierna a l régimen 

y e l raglarr.ento da l a propiedad c o l o n i a l ti^ató de combinar e l 

sistema de l a legislación hipotecaria dd l a metrópoli con a l de

rivado del Acta ds Tórreos, suprimiéndole a asta sus dos p r i n c i 

pales caracteres, por una parte, e l de l a identificación física 

del inmuable archivando el plano de l a misma en a l legajo corre_s 

pondients y, por otra, s i de l a movilización da las anotaciones 

preventivas. Ver, a l respecto, J , Muñoz y Múñsz da Prado; La pro-

pisdad en l a Suinea española. Madrid, 1923, pp. 13, 21,.y 22. 

(11) D. Saavedra y Magdalena; "emaria del Comisario Regio en 

l a s posesiones españolas del África Occidental. Madrid, 1307; c i 

tada por J;' í.'.uñoz yMtlñez de Prado, pp. 19 y 33. 

Cl2) .J. Muñoz y Móñez-de Prado; La propiedad en l a Suinea es

pañola. Madrid. 1923, p. 13, 

[13] ¿Debe España conservar nusstraa jiosesiones de Suinea?. 

Barcelona, 191S, p, 14. . " 

(14) Ver el r e a l decreto del 7 de mayo 192S. 

(15) Carta de A. Pérez Pérez, Barcelona 11 de a b r i l de 1923, 

a l Director General de Marruecos y Colonias. A.C.G.E. Dossier, nS 

532. 

ClS) Ruiaz; "Orientaciones", La Guinea Española. nS 544, 10 : 
de j u l i o 1927, p.7. 

(17) Ver e l bando del gobierno general del 11 da j u l i o 15Q7. 

(13) Ver e l r e a l decreto del 3 de mayo 1925. 



il3) Var l a re a l orden del 13 tie agesto 1325. 

[S3} A.3.A. Sección "Presidencia del jj b i e r n o " . Legajo 31, n^ 

12.153. "Infor-ie de l a Saciedad Seog r i f i c a de '.'adírid sobre l a So 

lon i a de Fernando Fóo. 2D de diciembre 1333". 

A.3.A. Sección "Presidencia del Sobierno". Legajo 20, n2 

3.751. "La Delegación del Oomitá de Defensa Agrícola de Fernando 

Póo, s o l i c i t a e l establecimiento de una Dirección de 'Colonias do 

pendiente de esta Presidencia. 2-;.'arzo 1312". 

(21) F. del nía Joan; £1 f e r r o c a r r i l de Fernando Pdo. Antepro

yecto de l a red i n s u l a r y proyacto ds l e 1^ sección, Santa Isabel 

á Sasupú Oaeta. f,'adrid, 1314, p, 25. 

^22] A.G.3.E. Dossier 332. "Relación de declaraciones juradas 

[Oierre 31"enero 1923]". 

[23] J . NQeti; Natas geagráficae, físicas y económicas sobre 

l o s T e r r i t o r i o s españoles del Solfe de Suinea. t'adrid, 1342. p. 

IOS. ' • 

[24] J. Nosti; Agricultura de Suinea, promesa para España, "a 

drid, 1943, p. 13. 

C 2 3 ] A.3.A. Sección "África". Oaja n2 136. "Oroquis-de l a i s l a 

de Fernando Pc5a con l a s fincas de l a s subditos de l a República de 

L i b e r i a " . Santa Isabel, 1 de agosto 1313. 
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, II.4.- £1 c u l t i v o dal casao; Aspsatün técnicas y esonüi.dcos. 

Cl) Ferrándiz: ?:..tas de v i a j e a Fernando Táo. Snero-niarza, 

1D30 [To:;to mecanografiada, na publicado). 

[2) La biblioaravíe sobra e l sistema de planb.icionss ajríoalaa 

es í-jxtansa; entre l o s t i t u l a s que pueden consiJorarse alásicas das 

tacaiAos: £. Innóvese; Economía n o l i t i a a dü l a c-:l^^>ttud. narcelo-

.na, 1970; L. 17. 3ray; oistory nf a-ricülturc I n t h c ̂ autha-rn Uni-

t3d 3 t a t 0 3 t a 13S0.31ouaester, ''.ass., 1933; J. rSraz de l a P.iva; 

£1 barracón. Esclavitud y capitalismo en Guba. 3arcslana, 1973; 3, 

f.lintz; "Tha Caribbsan as a so c i o - c u l t u r a l área", Journal of '.7orld 

History. IX, 4, 19SS; R. oheridan; Tha usv-lopiViont af tha planta- ' 

tiqns ,tq 1730;, an era of ,V/a3t Indian prosparity 1730-1773. O^rbo-

dos, Garibbean V, F,, 1970. 

[o) " Sobre l o s aspectos téaíp-cos del c u l t i v o dol cacao iiay aburi 

dantas noticias en l a s revistas, publicacionLís y l i b r a s r^VL^ridos 

a l a a g r i c u l t u r a en Farnandc F Ü O y, un jensral,- a l a ax-Cwljnia 03 

panola dal golfo da Guinea. Mo obstante, l a informe-ción más p r e c i 

s a ha sido obtenida en entrevistas personales con antiguos plantea

dores de cacao en l a i s l a que, con araabilidad, me han proparoiona-

do niuchos de l o s datos aquí expuastos. F ;slblam.inte, l a mejor obra 

sobra Ü I c u l t i v o del cocao es l a del propista'ria de l a f i n c a "",'ont 

s a r r a t " , , J . Rodríguez Barrara; Manual del A-ricültor en Fernanda 

Fóo. £1 Gacoa..Barcelona. 1924. 

. C-) La Guinea Española, n^ 334, 10 da octubre 1923; J . Rodrí

guez Barrara; Manual del A g r i s u l t a r da .Fernando Póo. £1 Gacaa. 

Garpalona, 1924, p, 35 y sa. 
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5n de oaojj or, •.• " a l a Fsrnando F^o. Z.:--alon:x, 13G7. 

CzJ Ver cuadros 1 ["Hüccpilaciún por concepbos y ;:or arios ds 

los jaatos d:; l a plantación") y 2 C'^-copilación par aonaaptos y 

par años da los injrasas de l a ¿-lantación"} a l f i n a l de asta ca

pítulo. 

C?) F. Jaaatar; Ensayo da Satudio sobre una gupuasta pl a n t a c i 

ón de cacao en l a I s l a de Feírnando rÓo. Barcelona, 15C7, p. 14. 
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III.1.- A a p G C t p s de l a vida s a a i a l y da l a idaolavía de 

lo s c a l a n i a l e s . 

Cl) Para una h i s t o r i a da l a ciudad de Santa Isabel de Fernan

do Fóo, pusde canaultarae, A, ds Unzuetaj H i s t o r i a geográfica de 

l a i s l a de Fernando Pao, "adrid, 1947. 

[2} 3, Garibaldi; "La i s l a de Fernando Pao" 3.3.3., 1391, p. 

37; Sobierno Seneral de l o s T e r r i t o r i o s Españoles del Solfa de' 

Suinea. Negociada da Estadística: Besamenes de l o s años 1342-43. 

f.'.adrid, 1943, pp. 22 y ss. La poblacián de raza blanca residente 

en Santa Isabel pasó de S55 habitantes, en 1923, a casi-2.000 en 

1942. "Censo de l a población de raza blanca existente en l a col£ 

nia en dicha fecha". 31 de diciembre 1923, 3.0.0., 13 enero 1924, 

A. de Unzueta; H i s t o r i a geográfica de l a i s l a de Fernando Pao. 

Madrid, 1947, p. 296. 

(33 E, Garles; Misioneros, Negreros y Esclavos. Notas de un 

via.le a Fernando Pao. Valencia, 1932, p. 18. 

C43 Ministeido de Estado. Sección C o l o n i a l ; Estadística Sene-

r a l del Cdmercio I n t e r i o r y E x t e r i o r en l o s T e r r i t o r i o d Españoles 

del Golfo de Guinea. Año 1911. Madrid, 1312; y Presidencia del 

Consejo de 'stinistros. Inspección General de Colonias; Ses amenes 

Estadísticos de Importación y Exportación en l a s T e r r i t o r i o s Es

pañoles dal Golfo de Guinea. Año 1332. Madrid, 1334. 

Ca) 3, Muguerza 3aenz; Fernanda Fóo. Su situación actual agrí-

cola y comercial y su porvenir. Sarcalona, 1303, p. 43. 

C o ) ^ \ J. fvúas; En el país de l o s báibis. '"adrid. 3 . f . . pp, 33-33. 



288 

{?) FrcsidEncie ds?. ̂ onssjs de '.'ini3trae. Iri3pscci-jn Senei-'al 

de Colonias} aes5uiene3 Estadísticos de I;.iparteci3n y exportación 

de l a s T e r r i t o r i o s Españoles d e l Golfa de Guinea. Ano, i;32. Ma

drid, 1334.. 

[3] • A. Pozanco; Guínaa •'ártir fnarraciones, netas y aamcn-

t a r i j s de un condenado a muerte). Valencia, 1337, p. 23. 

(3) J . Mas; En e l país de l o s bubis. "adrid, s. f . , p. 33. 

(10) £, Caries; Misioneras, Negreras y Esclavos. Mates de un 

via j e a Fernando Póo. Valencia, 1332, p. 25.' 

(11) J . Mas'í En e l país da l o s bubis. Madrid, s. f . , p. 144., 

(12) J , Mas; En e l país de l o s bubis. "adrid, s. f . , -p. 33. • 

(13) Cobre l a s teorías biológicas de l a s diferencias s-jcialss 

ca¡r.o,mecanismo ideológico para e x p l i c a r l a s desigualdades s o c i a 

l e s , ver e l artículo de V. Stolcke; "Las mujeres y e l trabaja". 

Materiales. n3 12, noviembre-diciembre 1373, pp, 43-33. 

(14) . F, r̂ íadrid; La Guin-^a Tncócrnita. Vergüenza y eacandalo oo-

• l o n i a l . "-adrid, 1333, pp. 33-53, 
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III.2.- Los coljnialüj y I03 rrobluúiaa de l e a j r i c u l t u r a 

da axportaaijn an l a i s l a ds Fernanrlg rSa. 

Cl) F. Madrid; Lt^ Guinea Incájnita: Vargüenza y assándrila sa

l a n i a l . Madi'ití, 1333, p. 73, 

C2) Ver l a r . a l orden del 23 da diciembre da 1333. Tambián 

n. Saltrán y GSzpida; La 3.dns- csp-'lala. Gai-calona. 3,f,, p,132 

y 3 3 . 

[3] 3. Muguarza Saanz; Fernando Póa. 3u situación actual aarí-

cola y camarcial y su porvenir, 3araalona, 1333, p. 47. 

(-] A.!^,r]. 3acción Ultramar, Legajo 3,133. F i l i p i n a s , " I s l a 

de Far'r-.aririo P'o [ana 1333), 3u importancia comercial, sus pradu£ 

clones y sobra toda de l a s ventajas que prameta en e l l a e l c u l t i 

vo del cacao. Aquilas ClaudxnV 

[3] J , Hufz y Albaya; 3as a r i s c i ' n da l o s Cultivos gua S3 prac

tican on l a s llamadas fincas r'z l a i s l a da Fa..-n-:nd3 -.5o. Gít'iz, 

1330, pp. 14-13. • 

[5] 3. Muguara -laenz; Fernando FSo. 3u situación actual agrí

cola y comercial y su porvenir. Sarcalona. 1903, p, 27 y 33. 

( 7 ) L. Ramas Izquierdo; Descripción geográfica y gobierno, ad

ministración y colonigación de l a s Goianias Españolas del Solfo de 

Guinea. Madrid, 1912, pp. 235-2DS, 

[3] f, Sabater; Ensaya'ds estudio sobra una supuesta planta

ción de cacao en l a i s l a de Fernanda Póo. Barcelona, 1307, p. 15. 

[9^ A, Barrera; La que son y l o qua deban ser l a s Posasionas 

Españolas dal Golfo de Guinea, Madrid, 1307, p. 33. 
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[13] E. l'nahúz "¿.rtínaz; "F-.ailicIadaa ~ua rcola.ia l a 2Xs:Dn-

aián ¿3 1¿;Ü plantaciancs en rarnancio "'o, -.ledios do ro.-sa.Vwarii-a 

y aanvonicncia ds i;.iplantar otraa c u l t i v o s -d3.-:i.̂ 3 del cacao*'. 

Cuarta Q :)n^raGa Afriaanlata. -'a'^ád, 131C, p . U'^V.fl. 

C^-) AA.EE. Lagaja Z.B^G. Política '^olonial. Posasianos del 

Golfa da "^uinaa. 1342-1"13. Garta da A. Barrara, Ganta 'sabel 2o 

da novienjare 1913, d i r i j i d a a l ̂ ar^-jís da L3,.ia. 

[ 1 2 } •acuiaentaoi'n px^iveida. "Gontrato p-.rra l a aonatrucci'n do 

una ballenera entra Guillenr.a 3rav;n, px^aplatario, y . 'larrea 

Isabel, diciambra 1337. 

Cl3) Anuario-Guía B f i c i a l da -erruaaas y del África Eapau:1a 

[Gj:aai-cio y turisHio] . adrid, 1323, 'p. 1.D33. 

(14} Gainuniceción de F. López, Tercer G^ngraso Afr3.can5.3ta. .Va 

lancxa, 1309, p, ;íG. 

[ l a j . J . Rodríguez 3arreraj t^lanual del A g r i c u l t o r an Fornandg 

Póo. E l Gacao. Garcalona, 1324, p. 54. 

(IS) Comunicación do F, Lópaz, Tarcar Gonriraso A f r i c a n i a t a . Va 

•lencia, 13G9, p. LXXXV. 

(17] J . "uñoz y Múnez dal Prado; La propiedad en l a ̂ Guinea £ 3 - .. 

Dañóla, f^tadrid, 1323, p. 21. 

[13} • ,J. ríuíz y:Albaiza; GeacripciSn da l o s S u l t i v a s que se prac

ti c a n en lag llamadas fincas de l a i s l a de Fernanda Póo. Cádiz, 

1333, p. 11. , 

[19} J. Bravo Garbanell;•Fernanda Póo y e l -uni. 3us " i s t s r i o s 

y Riquezas. 3u coloniazaciÓn. ^'adrid, 1317, p. 234. ' 

http://Afr3.can5.3ta
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C2Q) r . dal Pda Jaan; E l f a r r j c a r r i l da F^rnar^da r5a. Antapro-

yecto de l a , rsd in s u l a r )• Fr^y^pta da l a 19 sacci^n, l a n t a Isabel 

á 3a3üpa C33te. :'adrid, 1314. 

[21} F. -adrid; La Guinea Incójnita; VeraiJanfa y aac^ndalo co

l o n i a l . .Madrid, 1333, Ve-- e l capítulo: "Dan l a Dictadura henos 

tapado..,f 

[22} ü. Hodríjuaz 3arrera; '.'anual dal A a r i c u l t a r an Fernanda 

P3o. £1 cacao, "ar-celona, 1324, p. 21, 

[23} ü. Rodríguez Barrara; "anual del Artriaultor eri Fernanda 

F6a. £1 cacao. Barcelona, 1324, p, 11, 

[24} Qartg da A, Ligro, en representación de l a Cá.aai-'a Agríco 

l a O f i c i a l de Fernanda Póo, a l Gobernador General da l o s Territ£ 

r i o s españoles del Golfa de Guinea. 3arcalona, 13 de octubre 1323 

A.G.G.E. Dossier n2 332, 

[23) Ruiaz; "Guerra a l "onacultivo". La Guinea Española. 10 da 

enera 1323, nS 333 0, p, 3. 
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IV.1.- Los finqueros coloniales y l a cuestién arancelarla. 

(1) La r e a l orden de 20 de marzo de 1892 declaraba l i b r e de 

derechos l a introduccién en l a península e i s l a s Saleares del ca 

cao producto y procedente de Fernando Póo, Las denás mercancías 

procedentes directamente de l a i s l a y sus dependencias tenían 

franquicia por l a disposición décima de l o s Aranceles de 31 de 

diciembre de 1891. 

(2) Ver reales decretos del ^ de diciembre de 1899 y del 4 

da diciembre de 1K30. 

(3) H. Beltrán y Rózpide; La Buinea Española. Barcelona, s . f . 

p. 137. 

(4) R.. Beltrán y Rázpide; La Guinea Española. Barcelona, s . f . 

pp. 136-137. 

(5) Ver e l preámbulo del r e a l decreta del 13 de junio de 1981. 

(6) Boletín de l a Cámara Agrícola de Fernando Póo ( B . C . A . F . P . ) 

Santa Isabel, 30 de noviembre 1907, n9 1, p. 17. 

(7) Carta de Buxeres Hnos. y Font, Barcelona 23 de novianbre 

de 1907, ál Presidente de l a Cámara Agrícola. Santa Isabel de Fer 

nando Póo; publicada en e l B.C.A.F.P.. Santa Isabel 30 de diciem

bre 1907, n9 2, pp. S-6. 

(a) E l B.C.A.F.P.. Santa Isabel 30 de diciembre 1907, nS 2, 

pp. 8-11, publica l a s bases del "Convenio" de l a formación del " 

"Trust" del cacao en BarÉelona. 

(9} B.C.A.F .P. Santa Isabel 30 de diciembre 1907, nS 2, p. 11. 
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(10) " E l Trust del Cacao en Barcelona. Noticias - Estadísticas 

de existencias ~ Cosecha de 1907 á 1908", B.C,A,F.P,, Santa Isabel 

30 de marzo 1908, n^ 3, p. 47-48. 

(11) " E l Trust del Cacao en Barcelona. Noticias - Estadísticas 

de existencias - Cosecha de 1907 á 1908". B.C.A.F.P., Santa Isabel 

3Q de marzo 1908, nS 3, p. 47, 

(12) "La c r i s i s del cacao». E l S r i t o del Pueblo (Guayaquil), 

reproducido en e l B.C.A,F.P.. Santa Isabel 30 de a b r i l 1933, nS 4, 

pp» 65-66. 

(13) " E l flltimo anbarquB de cacao". B,G,A,F,P., Santa Isabel 

30 de octubre 1908, n2 10, p. 130. 

(14) Ver l a l e y del 31 de diciembre de 1910. 

(15) j ; ' Bravo Carbonell; Fernando Póo y e l Muni. Sus Misterios 

y Riquezas. Su coloniaacián. Madrid, 1917, p. 241 y 249. 

(IS) Ver l a s leyes del 25 de diciembre de 1912, del 23- de-diciem 

bre de 1914 y del 30 de a b r i l de 1920, 

(l7) S.Sanz Casas; "Neutralidad o beligerancia: La Primera 

Guerra Mundial y l a Guinea Española", Mélanges de l a Casa de Veláz-

quez, t . XVIIl/2 (l982ÍJ, pp, 144-146. 

(l a ) Agradezco l a amabilidad y l a s f a c i l i d a d e s de l a Casa de 

l a Guinea Ecuatorial en Barcelona que, desinteresadamente, rae per 

mitió l a consulta de su documentado archivo-biblioteca; así como 

a l Sr. Rafael Cardona por sus sugerencias, conocimientos y acerta 

dos comentarios. 

(19) La Unión sacaba muestras de cada una de l a s partidas de 

cacao llegadas a l o s d i s t i n t o s puertas de l a metrópoli y una comi 
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sion procedía a su clasificeción en l a s clases-tipo Extra, tipos 

3,4,3,2,1 y Bata; después, una comisión de revisión examinaba to 

dos l o s t i ^ o s ; concluidas l a clasificación y l a revisión, estas 

comisiones fi j a b a n l o s precios para cada una de l a s clases de ca 

cao. "Reglamento I n t e r i o r para l a Unión de Agricultores de l a Gui 

nea Española" Barcelona, octubre 1928, Archivo-biblioteca de l a 

Casa de l a Suinea Ecuatorial (Barcfelona). La h i s t o r i a de l a Unión 

de Agricultores, sus socias, así como l o s datos e inforroaciónes 

sobre e l cacao y l o s precios medios del cacao importado por l a U 

nión han sido obtenidas de l a consulta de l a s Memorias de l a Unión 

de Agricultores de l a Guinea Española, de 1923-24 á 1928-29 y de 

1929-30 á 1934—35. Estas memorias eran publicadas anualmente, por 

años económicos, y d i r i g i d a s a l o s a f i l i a d o s a l a Unión. Archivo-

B i b l i o t e c a de l a Gasa de l a Guinea Ecuatorial CBarcelona). 

(20) Memoiria de l o s trabajos llevados a cabo por l a Junta de 

Gobierno de l a Unión de Agricultores de l a Guinea Española duran

te e l año agrícola de 1928-29. Barcelona. 29 de octubre dá 1929, 

p. 7. 

( 2 1 ) Ver e l r e a l decreto del 25 de enero 1930. 

( 2 2 ) Memoria ... año agrícola 1929-S3. Barcelona, 4 de octubre 

de 1930, p. 6. 

(23) Memoria ... año agrícola 1929-30. Barcelona, 4 de octubre 
de 1930, p. 7. 

( 2 4 ) . Memoria año agrícola 1929-30. Barcelona, 4 de octubre 

de 1930, p. 7. 

( 2 5 ) Como a s i l o denunciaba l a junta de gobierno de l a Unión: 

"... a pesar del parecer contrario de l a mayor parte de nuestros 

adheridas... _a l a UniónJ Memoria año agrícola 1929-30. 

Barcelona, 4 de octubre de 1933, p. 6. 
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(26) La c r i s i s de l a Unidn quedó bien reflejadá~^en l a s "Actas 

de l o s Plenos de l a Unión de agricultores de l a Guinea Española 

1925-1933. Archivo-Biblioteca de l a Gasa de l a guinea Ecuatorial 

(Barcelona)» 

(27) Ver e l r e a l decreto del 29 de diciembre de 1930. 

(^) Memoria ... año agrícola 1930-31. Barcelona, 15 de octubre 

de 1931, p. IB. 

(29) Memoria ... año agrícola 1931-32. Barcelona, 5 de octubre 

de 1932, pp. 6-9. 

(30) Memoria ... año aprícola 1931-32. Barcelona, 5 de octubre 

de 1932, pp. 8-9ii 

(ai) Ver l a s leyes del 15 de a b r i l de 1932, del 31 de diciembre 

de 1932 y del 30 de junio de 1934. 

(32) Ver l a orden m i n i s t e r i a l del 17 de marzo de 1932 y l a l e y 

del 30 de junio de 1934. 

(33) Memoria ... año agrícola 1931-32. Barcelona, 5 de octubre 

de 1932, p. 22. 

(34) Memoria .... año agrícola 1933-34. Barcelona, 26 de octu

bre de 1934, p. 19. 

(35) M i n i s t e r i o de Industria y Comereio; Decreto creando e l Co

mité S i n d i c a l del Cacao» Madrid, s.f.; apareció en l a "Gaceta de 

Madrid", 14 septiembre 1935. 

(35) A.M. Pozanco; Guinea Mártir (narraciones, notas y comenta

r i o s de un condenado a muerte). Valencia. 1937. A.M. Pozanco, fun

cionario de l a república, narra l o s episodios de l a guerra c i v i l 

en l a colonia española del golfo de Guinea. 

(37) La Voz de Fernando Póo. Febrero de 1932, p. 24. 
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I\/,2.- Los finqueros coloniales y e l trabajo. 

( l ) En p a r t i c u l a r , P.^h, Rey; Colonialisma et néo-colonla--

lisme et t r a n s i t i o n au capitalisme. París, 1971, y Les al l i a n c e s 

de classes. París, 1975. 

(s) G. A r r i g h i ; "La oferta de. trabajo en una perdpectiva his 

tórica", en Bolonos, campesinos y multinacionales. Madrid, 1975, 

p. 136. 

( 3 ) P.C.IV. Gutrina, R. Cohén y J . Copans (eds.); African Labour 

History. Londres, 1973. 

( 4 ) P.-Ph. Rey; Les a l l i a n c e s de classes. París, 1975, p, 134. 

(5) V. otolcke y M. Ha l l ; "The introduction of free labour i n t e 

the Sao Paulo Coffee Plantations"; a r t i c u l a no-publicado y presen

tado en e l Simposium The Sex División of Labour, Oevelopment and 

Women's Status, 1930. 

(6) A.G.A. Caja 135. Legajo nS 13. Curaduría. Expte. nS . "A-

.tracción de bubis y.trabajadores de obras públicas, 1906" Diego 

de Saavedra. Santa Isabel 15 septiembre 1906, a l Ministro de Esta 

do. 

C"̂) . ̂ •G.A. 61. Colonización, Expediente. Ano 1900. "Embarque 

de Krumanes de S i e r r a Leona". F, Dueñas, Santa Isabel 23 octubre 

1900, a l Presidente del Consejo de Ministros. 

(s) A.G.A. 61. Colonización. Expediente. Año 1900, "Embarque • 

de Krumanes en S i e r r a Leona". F, Dueñas, Santa Isabel 23 octubre 

1900, a l Presidente del Consejo de Ministros. 



(9) A.G.A. 61.. Golonizacidn. Expedienta. "(Legación en Landres) 

1397 y 1893. Contrata de Krumanes para Fernando Pó". Embajador de 

España en Londres, 21 a b r i l 1398, a l Winistro de Estado. 

(10) A. Pérezí "Problema obrero". Comunicación a l Segundo Con

greso A f r i c a n i s t a , celebrado en Zaragoza, octubre 1908. Barcelona. 

1908, pp. L X l l y L X l l l . 

(11) Telegrama de vaechers y Helm, Hanburgo 24 de octubre 1899, 

a La Vigatana de Fernando Póo. Documentación privada. 

(12) Clausula 23 de l a contrata firmada por Tomás de Aquino 

Boada, representante de La Vigatana, y Wiechers y Helm. Hambrugo, 

12 de septiembre 1901. Documentación privada. 

(13) Contrata entre Wiechers y Helm y La*Vigatana. Hamburgo, 

12 de septiembre 1901. Documentación privada. 

(14) ü. Ruíz y Albaya; Descripción de l o s cultivod que se prac

tican en l a s llamadas fin c a s de l a i s l a de Fernando Póo. Cádiz, 

1898, p. Í4-15, 

(15) A. Pérez; "Problema obrero", 'Comunicación a l Segundo Con

greso A f r i c a n i s t a , celebrado en Zaragoza, octubre 1908. Barcelona, 

1908, p. HX. 

(1S3 J . Ruíz y Albaya; Deácripción de l a s c u l t i v o s que se prac

t i c a n en l a s llamadas fin c a s de l a i s l a de Fernando Póo, Cádiz, 

1898, p. 14. 

(17) J . Martínez Alier;" Haciendas. Plantsfcions and C o l l e c t i v e 

Farms. Londres, 1977. 

(la) A.G.A. Caja 13S. Carta de A. Barrera, Santa Isabel 30 no

viembre 1906, a l Ministro de Estado. 
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(19) Durante l a mayor parte del si g l o XIX, el desconocimiento so

bre l a poblacián indígena de Fernando P6o fue c a s i a b ^ l u t o (V, Use

ra y Alarcán, 1343| A. Guillemar de Aragón, 1352; J . J . Navarro; L. 

Janikov/ski; etc.). Sin embargo, e l desarrollo de l a agricultura coló 

n i a l y l a mayor demanda de trabajadores dirigió l a atención de l a so 

ciedad c o l o n i a l hacia l a población bubi; a p a r t i r de 1330, c a s i t o 

das l a s memorias e informes sobre l a i s l a de Fernando Póo incluyen 

opiniones sobre l a población bubi, aunque l a mayoría desprovistas de 

un r e a l conocimiento e influenciadas por l a urgencia del déficit de 

mano de obra y con e l objetivo de provocar l a intervención de la'ad

ministración c o l o n i a l en e l reclutamiento forzado de l a poblacián bu 

bi CE» B o n e l l i , 1395; P. Ferrer F i e r a ; E. d'Almonte, 1910; P.A. C a l i ; 

R. Beltrán y Rózpide, 1395; e t c . ) . Las ánicas excepciones dignes de 

mención que ofrecen informeciones etnográficas sobre la-población bu 

bi son l a monografía de G, Tessman, publicada nsrcialmente en algunos 

números de La Guinea Española, y algunos informes de l o s misioneros cía 

retíanos aparecidas en l a s revistas l o c a l e s . 

(20) A. Pérez; "Problema Obrero". Comunicación a l Segundo Congreso 

A f r i c a n i s t a , celebrado en Zaragoza, octubre de 1903. Barcelona, 1903,p.LVI. 

(21) E. B o n e l l i ; Guinea Española. Apuntes sobre su estado eolítico 

y c o l o n i a l . Madrid, 1895, p. 60, 

(22) Ver, entre otros, G, Ga r i b a l d i ; "La i s l a de Bernando Póo", Bo

letín de l a Sociedad Geográfica de ^'^adrid. t.XXX, 1391,p.99. G. G a r i 

b a l d i ; Páginas sueltas sobre l a Guinea española,Barcelona,1912.p.23. 

Montes de Oca, J.; "Colonización de Fernando Póo", Boletín de l a Socie

dad Geográfica de Madrid.'t.XV. 1383, p.43. 

(23) L. Ramos Izquierdo; Descripción geográfica y gobierna, adminis

tración y colonizacián de l a s Celonias Españolas del Golfo de Guinea. 

Madrid, 1912, pp, 32-34. 

^24) A.G.A. Caja 135. Informe del Gobernador General de l a Colonia, 

9 enero 1907, a l Ministro de Estada. "Dando cuenta de l o s trabajos que 
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Introduccidn.. 

L a documentación española sobre l a Guinea Ecuatorial 

se encuentra dispersa en los archivos de l o s d i s t i n t o s organismos 

y es de problemática localización. Ahora bien, e l grueso de l a do

cumentación está depositado en e l Archivo General de l a Administra 

ción (Alcalá de Henares), que ha heredada e l fondo documental de 

Guinea, Marruecos, Sahara e I f n i de l a desaparecida Dirección Gene 

r a l de Plazas y Provincias Africanas y del Archivo de l a Dirección 

.General de Promoción de S a h a r a , 

E l estudia sistemático de l a Guinea Ec u a t o r i a l , en 

sus etapas c o l o n i a l y post-colonial, está d i f i c u l t a d o por l a d i s 

persión y l a mala catalogación de l a documentación existente, l o 

que convierte l a investigación en un proceso largo en exceso y 

con pocas garatías de éxito ante l a incógnita de l a localización 

de l a documentación precisa. E l único inventario de l o s fondos do 

auméntales sobre Guinea Ecuatorial en l o s archivas españoles que 

informa sobre l a localización de l a documentación sigue siendo l a 

Guide des Sources de l ' H i s t o i r e de l'Afrique; 2 España. Guía de 

Fuentes para l a H i s t o r i a de África Subsahariana, UNESCO, 1971, In 

ter Documentación Co.Ag, Zug Switzerland, Guía que, precisamente, 

es u t i l i z a d a como inventario en e l Arehivo General de l a Adminis

tración, . 

A continuación se relacionan l o s archivos y l a s fuen 

tes documentales consultadas, así como l a documentación privada y 

' la.información'oral,• • .' 
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Archjgo del Consejo de Estado. 

Ultramar -> Gobernación - Esclavos - Colonización (2 leg a j o s ) . 

Legajo I . Años 1845-1872. 

Expediente n9 4 (Año 1855) 

" 1,012. (Año 1867) 

Legajo II.Años 1873-1892. 

Expedienta na 45.357 (Año 1884) 

45.681 (Año 1884) 

" 73.760 (Año 1892) 

84.425 (Año 1892) 

Guinea; Régimen c o l o n i a l (años 1846-1936) 

Gobernación. Correos y Telégrafos. Ultramar. 

Legajos. Años 1884-1897. 

Expediente nS 65.914 (Año 1890) 

Gobernación.- Varios. 

Expediente n9 62.538 (Año 1833) 

« 6S.954 (Año 1839) 

" 75.564 (Año 1393) 

" 77.350 (At3o 1894) 

^^Qt:iBnfla. Créditos. Obligaciones Generales.Años 1860-1890 (4 legajos) 

Legajó I . Años 1860-1867. / 



Expediente n9 603 (Año IBSS) 

1.073 (Ano 1867} 

Lega.jo I I . Anos 1863-1970. 

Expediente n9 1,140 (Año 1870). 

" 1,731 (Año 1867-63) 

'• 1.750 (Ano 1371) 

Legajo I I I . Años 1873-1880 '\ 

Legajo IV..Año 1881-1890 

Empleados, Derechos Pasiv/os f4 lecrajos). Años 1367-1893, 

Legajo IV, Años 1891-1898- _ 

Expediente nS 79.790 (Año 1895) 

Legajo; Hacienda. Fincas. Años 1346-1893. 

Expediente nS 15 (Año 1864) 

" 69.917 (Año 1891) 

75.028 (Año 1393) 

Fomento ,. 

Legajo. Años 1865-1872 

Expediente n9 1.831. (Año 1865) 

Legajo. Años 1884-1890. ' ^ 

Expediente n9 55.890 (Año 1889) 
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Gracia y J u s t i c i a . Persbnal y Negocios Eclesiásticos. 

Legajo. Años 1345-1859. 

Expediente nS 3.993 (Ano 1350) 

Legajo. Anos 1865-1859. . 

Expediente nS 618 (Ano 1865) 

Gracia y J u s t i c i a . Varios. -. 

Legajo. Anos 1356-1869. 

Expediente n9 880 (Ano 1864) 

Legajo. Año 1870-1895. 

Expediente n9 72.525 (1892) " 

Guerra y Fvlarina. 

Legajo. Años 184$9-189a. 

Expediente n9 1.313 (Año 1860) 

Leyes y Reglamentos. 

Legajo. Años 1864-1872. 

Expediente nS 18.831 (Año 1864) 

" 1.177 [Año 1868) 

Negocios de Estado. 

Legajo. Años 1846-1896. 



Expediente nS 17.393 (Ano 1BS2) 

1.931 (Año 1872) 

53.542 OAño 183o) 

garios Asuntos. 

Legajo. Años 1389-1899 

Expediemte nS 35.282 (Año 1889) 



Archivo del Mini s t e r i o de Asuntos Exteriores. 

Correspondencia con Viceconsulados y Consulados Honorarios. 

Legajo n9 2.095. Accra 

" n9 2.097. Monrovia 

" nS 2.099. S i e r r a Leona 

Política. Política Ex t e r i o r . Ultramar y Colonias. 

Legaja nS 2.590. Política C o l o n i a l . Posesiones del Golfo de Guinea 

1842-1915. 

" 2.891 Política C o l o n i a l . Posesiones del Golfo"de Guinea 

, , 1916-1918. . 

" 3.026. Expte. 11: 1914. Incomunicación telefónica. 

" 3.050. " 21: Cotrespondencia internados. 

" 3.051. " 12: Alemanes procedentes de Pornando Póo. 

" 3.055, " 33: Correspondencia M. Villanueva. 

3.103. del 6 a l 8: Correspondencia con Aliados para 

• e l traslado a Fernando Póo, 

3,141. " 68: Internados del Kamerún, 

" 3.143. 40: Sección guerra europea. 

" 3.151, " 26: 1923, repatriación indígena Kamerún. 

" 3.152. " 46: Envío de un cónsul alemán. 

" 3 . 1 6 2 . " 2: Incidentes, internados. 

R .-176,-•''•^"/•' ;\ 4^'2.000^ chivos.,' " 

ñ» 445, " 51: Régimen de importación de cacao, 

• 887, • " 12: Escuelas Fernando Póo: Metodistas. 

R.': "-'"̂V :BS7. ' "'••'• 32:-•-• Braceros a Fernando Póo. • " •' 

ñ. : 838, " 10: Faro en Fernando Pao. 

R. .901.. " 56: Visados a alemanes 1927-23. 
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Archivo General de l a Adminlstracián. 

(Alcalá de Henares) 

Este archiva general,.dependiente de l a Presiden

c i a del Gobierno, está formado por l o s archivos de l a s diversas 

secciones de l a Administración y, entre éstas, l a Sección "Sahara" 

y l a Sección "Presidencia del Gobierno" contienen e l fondo docu

mental de l a ex-colonia española en África de l a s antes ubicadas 

en l a s ya desaparecidas Dirección General de Plazas y Provincias 

Africanas y Archiva de l a Dirección General de Promoción de Saha
r a . • 

La documentación de estas secciones, en p a r t i c u l a r 

l a de "Sahara", presenta un estado de catalogación muy d e f i c i e n t e . . 

La ánica infomiación que e l investigador recibe sobre l a documen

tación existente en l a s secciones es ur)-; inventario general de l e 

gajos y cajas confeccionado por e l anterior Archivo de l a Dirección 

General de Promoción de Sahara. Esta situacián, que de hecho impi

de acceder plenamente a l a consulta de l o s archivos de estas sec

ciones, se agrava a l comprobar que en muchos casos e l contenido 

documental no corresponde a l o s epígrafes g'enerales de l o s legajos 

y l a s cajas. Además, desconozco l a s razones que d i f i c u l t a n e l ac

ceso a l o s archivos de estas secciones, comprobado personalmente 

en mis primeras'visitas durante l o s años 1979 y 1980*. Pérdida de 

l a s o l i c i t u d de autorización presentada para acceder a l a consul

t a del citado archivo, contradicciones e información f a l s a sobre 

l a documentación existente en el archivo, necesidad de s o l i c i t a r 

l a intervención de l a directora general del archivo de l a P r e s i -

dencia ,del Gobierno para n e u t r a l i z a r l o s abusos de l o s funciona-? 
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r i o s del archivo general de l a administratSlón, retrasos i n j u s t i f i 

cados en l a entrega de l a documentacián s o l i c i t a d a para l a cónsul 

ta, sala de lectura inapropiada para un archiva general de l a ad-

ministrscián donde e l investigador es interrumpida por l a s conver 

saoiones de l o s funcionarios-administrativos que comparten can él 

l a misma sala, etc.; en f i n , un desmesurado interés en que el i n 

vestigador abandone cuenta antes el archiva. Sin embargo, debo ex 

presar mi agradecimiento a Dona U9 del Carmen Salas, directora del 

Archivo-biblioteca de l a Presidencia del Gobierno, por su amable 

trato y l a s f a c i l i d a d e s concedidas para l a consulta de l a documen 

tacián en e l A.G.A. 

Legajos de l a Seccién "Presidencia del Gobierno", 

Cámara Agrícola de Fernando Pao - Legajo 110 n9.217. 

Solicitando rectificación aportaciones. 

- Fernando Póo, Legaja 50 n9 13525, Estado en que se encuentra e-

sa I s l a . 1373. 

- Legajo 14 n9 6715, Ministerio Marina, dando cuenta del estado 

en que se hallan l a s posesiones de Fernando Póo, 26-\/-1391, 

- Legajo 14 nS 6718, Gobernador General de F.P. comunicaciones re 

ferentés a l o s incidentes ocurridos en Cabo Koga y otros extre

mos, 17 Junio 1891, 

- Legaja 38 n2 14503, Golfo de Guinea, Camunicación; referente a l a 

conducta ofensiva seguida por Francia.. 1891. 

- Legajo 31 nS 12149, Pidiendo a l a Sociedad Geográfica de Madrid, 

remita todos l o s antecedientes r e l a t i v o s a l a Colonia de F.P. D i 

ciembre 1899. 



Legajo 31, nS 12157, Gomunicacián-del C, General del Departamen 

ta de Cádiz, trasladado a l f-dinisterio de f.'arina r e l a t i v a a l a 

Ayuda a Río de Oro del Sr. J . Kinet de nacionalidad Belga. 

9-12-1399. 

Legajo 31, nS 12163, Informe de l a Sociedad Geográfica de Madrid, 

sobre l a Colonia de Fernando Póo, 33-12-1399. 

Legajo 22, nS 9316, Solicitudes pidiendo pasar en clase de coló 

nos a las posesiones españolas de Guinea o Fernando Póo, 9-10-1901, 

Legajo 17, n2 7252, Director del Archivo Histórico Nacional, R,0, 

manifestándole que por Real Decreto de 12 de A b r i l del pasado año 

se dispuso que todas los asuntos de Fernando Póo, pasaran a l Mi

n i s t e r i o de Estada, 9-1-1902, ^ 

Legajo 19, nS 7997, D. Trinidad Rius y Torres y otros propietarios 

de Fernando Póo, piden protección para e l cacao indígena y otras 

medidas, 22-2-1910. 

Legajo 23, n2 3632, Varios propietarios s o l i c i t a n no prospere pe

tición solicitando l a reforma de l a Ley vigente sobre tributación 

de l o s cacaos tanto extranjeras coma Fernandinos, 17-11-1911, 

Legajo. 20, n9 8662, E l Delegado General del Comité de Defensa 

Agrícola suplicando no se enajenen ni dedan a otra potencia, a-

quellos dominios nacionales. 7-12-1911. 

Legaja 20, nS 8671, Varias fabricantes de chocolates y almaoenis-

tas de Barcelona protestan contra l o s rumores acogidos por l a pren 

sa de cesión a otra potencia de nuestras posesiones de Fernando 

Póo y Guinea, 14-12-1911. -

Legajo 20, n9 8761, La Delegación del Comité de Defensa Agrícola 

de Fernando Póo, s o l i c i t a e l establecimiento de una Direccián de 

Colonias dependiente de esta Presidenitia, 2-3-1912. 



- Legaja 20, nS 37S3, Cámara ds camercia de Suipuzcoa, Instancia 

referante a l a oreacián de un Oireccién General, colonias en 

Fernando Pao, 13 de Warzo de 1912. 

- Legajo 21, n9 3333, Agricultores de Fernando Pao, Instancia so

bre l a producción del cacao en aquella colonia, Id de Junio de 

1912. 

- Legajo 13, nS 6313, O . Alfonso Gasajuana, suplicando determina

das medidas arancelarias acerca de los cacaos en Fernando Póo. 

4 de Noviembre 1912. 

- Legajo 7, n9 4911, E l Director de La Voz dd Fernando Pop, Instan 

c i a relacionada con l a inclusión en los escalafones de l o s respsc 

tivos Ministerios de l o s emnleados que orestan sus s e r v i c i o s en . 

l a s colonias de Guinea. 29 Mayo 1913.. 

- Legajo 2, n^ 6S4, Reforma y mejora en l a colonia, 12-Agosto 1919. 

- Legajo 20,n9 600, Río de Oro, Destacamento de R.O. teférente a 

l o s haberes de'las o f i c i a l e s y tropas del mismo. 5 Septiembre 1920. 

- Legajo 101, n9 354, Sobre reintegro a l a Hacienda par Tesoro Galo-

n i a l , Fernando Póo. 

Legajos y Cajas de l a Sección "África" consultados. 

- Legajo 52. Navegación. 

" 53. Navegación. 

" , 35. Navegación. 

" 59. Colonización. 

" 60. Colonización. 

" 51, Colonización. 

" 62. Propiedad. 

,". 53." Régimen de l a Propiedad. 
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- Oocumentacion apropiada en Cajas: 

Caja 7. Operaciones M i l i t a r e s y T r a b a j a . 

Caja 126. Estudio de l a ag r i c u l t u r a indígena. 

(La documentación no corresponde a l título de l a c a j a ) . 

Caja 12Bt Agricultura. 

Caja 1313 Agricultura, trabajo, Cámara Agrícola de Fernando Póo. 

Caja 132. Trabajo y Varios. 

Caja 133. Trabajo. 

Caja 134. Diversos asuntos relacionados con l a contratación de 

braceros y sobre trabajadores en Fernando Póo. Anos 

1904-1933. 

Caja 135. ídem. 

Caja 136. ídem. 

Caja 137, Ídem, 

Caja 133. Trabajo y Propiedad, 

Caja 139. Propiedad. 



Archivo Histórico Naciohal, 

(Madrid) 

Lecra.los de l a Sección de Ultramar consultados; 

1 Legajo 3.447 . Fernando Póo. Borrador del D i a r i o . 1374-33. 

2 '* 3,448 . Fenuando Póo. Borrador del D i a r i o . 1874-88. 

5 Legajo 3.310 ( l ) . F i l i p i n a s . Qobiemo, Expedientes 213 a 231. 

6 11 5.310 (2). F i l i p i n a s , Gobierno, Expedientes 232 a 243. 

7 II 5,311 ( l ) . F i l i p i n a s . Gobierno, Expedientes 249 a 277. 

8̂  II S.311 (2). . F i l i p i n a s . Gobierno. Expedientes 278-•a 295. 

9 11 5.312 (1). F i l i p i n a s . Gobierno, Expedientes 297. a 324, 

10 'll • 5,312 (2). F i l i p i n a s . - Gobierno, Expedientes 325 a 344, 
• 
11 

n 5.313.(1), Fiíipi^^as. Gobierno, Expedientes 345 a 334, 

12 w 5.313 (2). F i l i p i n a s . Gobierno. Expedientes 335 a 450, 

13' « 3.314 ( l ) . ' F i l i p i n a s . Gobierno, Expedientes 461 a 492, 

14 n 5.314 (2). F i l i p i n a s . -Gobierno, Expedientes 493 a S i l . 

15 tt S.31S (1). F i l i p i n a s . Gobierno. Expedientes 512 a 320, 
16 . • M 5.315 (2). F i l i p i n a s , Gobierrto. Expedientes 321 a 536, 

3 . II - 3.308 ( l ) . F i l i p i n a s , Gobierna. Expedientes 130 a' 156, 
4 • II: 3.308 (2). F i l i p i n a s , -Gobierno. Expedientes 137 a 175. 
17 n 3.500 ' , Cuba, F i l i p i n a s , Fernanda Póo, 
18 it 3,504 • Cuba, F i l i p i n a s , Fernando Póo, 
19 II • 6 . 1 5 3 . F i l i p i n a s . 
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ArchivD-biblioteca de l a Gasa ds l a Guinea Ecuatorial.' 

La Gasa de l a Guinea Ecuatorial, hasta l a indepen

dencia de l a ex-colonia en 1963, se denominó l a Gasa de l a Guinea 

Española, Fue creada en Barcelona e l 22 de enero de 1942. La Gasa 

de l a Guinea era l a asociación de personas relacionadas con l a co 

lo n i a española que, vinculada a l a tradición i n i c i a d a por l a Unión 

de Agricultores de l a Guinea Española fundada en 1923, constituía 

un centro de reunión de l o s col o n i a l e s para l a difusión c u l t u r a l 

y l a promoción de l a Guinea española, principalmente en Barcelona. 

La Gasa de l a Guinea tenía su sede en l a c a l l e Gon-

dal, n9 32, y ofrecía a sus asociados una b i b l i o t e c a e s p e c i a l i z a 

da wn l a etapa c o l o n i a l de l a Guinea Ecuatorial; así como alberga . 

ba un fondo documental de temas de interés económico relacionadoos 

con l a colonia: Memorias, publicaciones, l i b r o s de Agricultura, de 

f o l l e t o s de propaganda y documentos varios, entre otros, de l a U-

nión de Agricultores, de l a Sección de Ventas, del Comité S i n d i 

cal- del Cacao y de l a Cámara Agrícola O f i c i a l de Fernanda Póo. Tam 

bien, el arehivo-biblioteca contaba con una interesante colección 

de mapas-de l a Guinea Ecuatorial y de fotografías que recordaban 

actos organizados por La Casa de l a Guinea y personalidades r e l a 

cionadas con e l mundo c o l o n i a l , 

Gracias a l a gestión del Sr, Rafael Cardona, antiguo 

abogada de Ea Gasa de l a Guinea, fue posible acceder con l a s máxi

mas f a c i l i d a d e s a l a b i b l i o t e c a y a l archivo para consultar gran 

parte del material estadístico relacionado con l a comercialización 

del cacao en l a metrópoli y conocer, mediante l a lec t u r a de sus 



memorias anuales, l a actuación de l a Union de Agricultores. Además, 

l a relación con l a Casa de l a Guinea permitió establecer contacto 

con l o s antiguos coloniales, en su mayoría comerciantes y finque-

ros. Las entrevistas y l a s conversaciones mantenidas con algunos 

de los miembros de l a Casa de l a Guinea fuernn de inesrtimabla u t i 

l i d a d para lograr un mayor y mejor conocimiento de l o s diversos as 

pectcs de l a vida s a c i a l y económica de l a Guinea en e l período es 

tudiado. 

La Casa de l a gUinea disponía de un fichero b i b l i o 

gráfica, pero no así de l o s muchos documentos que albergaban sus 

carpetas bajo títulos generales. E l inventario del fondo documen

t a l está en curso de realización, pero es una tarea extremadamente 

ardua y lenta; de ahí que l o s documentos consultados para l a r e a l i 

zación de esta investigación aparexcan consignados en l a s notas b i 

bliográficas y en l a bibliografía general y no, como ñubiera sido 

mi deseo, en e l apartado dedicado a archivos y fuentes de documen

tación... 
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Documentación Privada. 

Las d i f i c u l t a d e s para acceder a l a consulta de los 

muchos y bien documentados archivos privados de antiguos colonia 

l e s han sido -y son- práctiaamente insalvables. Entre l o s a n t i 

guos coloniales persiste un alto grado de desconfianza hacia cual 

quÉer intento de profundij^ar en e l tema guineano. Esta desconfian 

za obedece a diversos factores: E l descontento general respecto a 

l a descolonización de l a Guinra Ecuatorial practicado por e l go

bierno español en 1963, y a l a s errores que han caracterizado, 

l a s relaciones hispano-guineanas hasta l a actualidad i n c l u s i v e . 

La gravedad de los sucesos inmediatos a la'descoloniaación, l a 

pérdida de patrimonios agrícolas y comerciales, l a no percepción 

de l a s indemnizaciones prometidas por l o s gobiernos españoles des 

de 1968, etc. han contribuido a crear un sentimiento de margina-

cien de l o s ex-coloniales qué obstaculiza su colaboración y que 

sélo logra superarse en aquellos casos en que media l a recomenda

ción y logra establecerse un clima de confianza. 

La documentación privada consultada fue proporcio

nada por tres f a m i l i a s que, en d i s t i n t a s épocas, tuvieron i n t e r e 

ses económicos en Fernando Póo. Dos de estas tres f a m i l i a s , dedi

cadas a l a a g r i c u l t u r a y e l comercio coloniales, condicionó e l ac 

ceso a sus archivos a l anonimato, sólo una no puso ningún impedi

mento para ser citada en l a redacción f i n a l de l a investigación. 

Así,pues, agradezco a l a s t r e s f a m i l i a s el permiso y l a s f a c i l i d a 

des concedidas para e l estudio de sus archivos privados pero, en 

pa r t i c u l a r , l a f a m i l i a Goula merece una atención especial por l a 

cali d a d y e l buen orden de su documentación y por l a s amabilidades 

dispensadas. 



Infarmacián Oral. 

La infontiacián ora l obtenida en entrevistas y conver 

saciones con d i s t i n t a s personas relacionadas con l a Guinea Ecuato

r i a l ha sido de gran importancia para superar l a s muchas confusio

nes que surgían a medida que se desarrollaba l a investigación. En 

Barcelona, l a asociación bubi "Rielapva" y, sobre todo, Richard 

Barleycorn hicieron posible establecer contactas con una parte im

portante de l o s exiliadas bubis, entre otros, con Rafael Ñapo y 

con Josep Oougan Beaka. En Madrid, e l curso impartido en l a Escue

l a Diplomática, en j u l i o de 1930, dio lugar a una sesión abierta 

en l a que l o s estudiantes- guiñéanos recordaron con profusión de 

datos, noticias y momentos de l a vida c o l o n i a l vividos por sus f a 

miliares y por e l l o s mismos. También en Madrid, Irene Erimala, de 

37 años, natural de Santa Isabel de Fernando Poo, de abuelo nige— 

riano y abuela bubi, me infoirmó sobre l a resíistencía de l o s bubis 

a l a enseñanza y a l a religión coloniales, l a s relaciones entre 

l o s nigerianos y l o s bubis, l a s dotes matrimoniales entre l o s bu

bi s de Fernando Póo, l o s malos tratos sufridos por l o s braceros a 

cargo de l o s capataces, l a s relaciones entre l o s bubis y l o s pá-

mies y el origen del pueblo bubi. Florentino Tom Esola, pámue de 

22 años del poblado de San Garlos en cabo San Juan {Kogo), de l a 

t r i b u Abe'e y estudiante del colegio Nuestra Señora de África en 

Madrid,•me explicó l a genealogía de su f a m i l i a , e l valor de aus 

antepasados, l a act i v i d a d comercial de su padre, su relación con 

su hermano mayor, su experiencia de c o l e g i a l en Guinea y sus as

pee t a t i vas de futuro. 

Mención especial merecen Rafael Cardona, Garlas 
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Sunico y E u l a l i a Goula. Rafael Cardona, de más de 80 anos, estuvo 

vinculado como abogado a l o s intereses de l o s coloniales de Barce 

lona en Guinea. En una larga entrevista, Rafael Cardona relató 

los problemas de l a comercialáízación del cacao en e l mercado de 

Barcelona, l a depreciación del cacao, l a s actitudes monopolistas, 

el problema bracero y l a s h i s t o r i a s de l a Unión S i n d i c a l del Ca

cao y de l a Casa de l a Guinea en Barcelona. Carlos Sónico no sólo 

me presentó a antiguos coloniales con l o s que mantuve entrevistas 

y conversaciones, sino que además de ofrederme su espléndida b±h-

b l i o t e c a , dedicó muchas tardes a dasr respuesta a mis interroga

ciones. E u l a l i a Soula proporcionó e l acceso a l a documentación de 

su f a m i l i a , con gran amabilidad me explicó l a llegada de su fami

l i a a Fernando Póo, l o s recuerdos de algunos de sus fa m i l i a r e s y 

me permitió l e e r e l d i a r i o personal de su primera v i s i t a a Fernán 

do Póo.^ 
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^ I . - Bibliografía."' 
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Introduccién. 

La ex-calonia española de Suinea Ecuatorial ha me

recida escasa atención en l o s medias académicos e investigadores. 

Este desinterés, que persiste en l a actualidad, ha estada favore-

. cido por un conjunta de factores: Por una parte, e l desconocimien 

ta general de c a s i todo l o referente a Suinea en l a metrópoli y, 

por otra, e l interés mismo del tema en un Estado y en una s i t u a 

ción histórica caracterizados por otro tipo de urgencias i n v e s t i 

gadoreas. Además, l o s temas'relacionados con Suinea fueran un co 

to privado de l a Presidencia del Gobierno, durante muchas déca

das, redueto de un africanismo español que aglutinaba a l o s sec

tores ideológica y políticamente más reaccionarios. 

Estos factores han provocado un oacío en l a investí 

gación que en modo alguna fue cubierto por l a s publicaciones de 

carácter propagandístico, salvo muy pocas excepciorjes, del I n s t i - -

tuto de Estudios Africanos. E l f i n de l a censura o f i c i a l sobre e l 

tema de Suinea.-en 1972, l o s asuntos guiñéanos fueron c a l i f i c a d o s 

de materia reservada por e l gobierno español— dio lugar a l a pu--

blicación de algunas obras periodísticas más interesadas en sacar 

a l a l u z escándalos y d i f u n d i r sensacionalistas;noticias y rumo

res -que hab contribuido a l deterioro de l a s relaciones hispamo-

-guineanas-, que en l l e v a r a cabo estudios de mayor profundidad 

sobre e l origen y l a naturaleza de l o s problemas de l a joven r e 

pública africana. 

La extensa bibliogréifía y e l desigual interés de 

ésta para e l investigador obliga a una previa selección de l o s 

textos de consulta. Existe una voluminosa bibliografía o f i c i a l 



328 

que solo es u t i l i z a b l e a efectos de un estudio del africanisnro 

español desde e l último t e r c i o del s i g l o XIX hasta l o s años se

senta del presente s i g l o . Exceptuando unos pocos textos r e a l i z a -

dóslípor funcionarios coloniales, l a s obras de mayor interés son 

la s redactadas por entidades primadas relacionadas con l a colonia, 

por algunos viajeros y v i s i t a n t e s que publicaron sus impresiones 

de l a colonia, por algunos investigadores que realizaron trabajos 

puntuales y, en general, por l o s artículos aparecidas en l a s pu

blicaciones periédicas de l a co l o n i a . 

Una aproximación i n i c i a l a l a bibliografía sobre Sui 

nea Ecuatojrial obliga a consultar t r e s obras que ofrecen guías de 

l a s publicaciones sobre Guinea. Por,orden cronológico, estas obras 

son: • .:. .• • , , 

FONTAN Y LOBE, Juan 1946 Bibliografía C o l o n i a l . Contribución 

a un índice de publicaciones africanas 
Madrid,,Selecciones Gráficas, 669 págs. 

VAL, Mi Asunción del 1949 

LINGE-GOUMAZ, Max 1974 

1976 

1978 

1980 

Bibliografía Catálogo de ^'aterias. 
Madrid, Imp.de Sucesores de Rivadeney-
ra , 380 págs, 

Guinea Ecu a t o r i a l I , Bibliografía Ge- , 
neral, Berna, Commission Nationals 
suisse pour 1'UNESCO. 1,782 títulos, 

Guinea Ecuatorial I I . Bibliografía Ge
neral, ídem. 2.010 títulos. 

Guinea Ecuatorial I I I . Bibliografía ; 
General. ídem. 1.218 títulos. 

• Guinea Ecuatorial IV, Bibliografía Ge
ner a l , ídem.1.112 títuloá. 

,. % fondo bibliográfico más importante sobre GMnea 

Ecua t o r i a l , en su etapa c o l o n i a l se encuentra en l a sección " A f r i -

http://Imp.de


ca" de l a B i b l i o t e c a Nacional (Madrid), En esta sección, formada 

por diversas aportaciones, destaca e l legado de l a b i b l i o t e c a de 

Tomás García Figueras que ha dado a l a sección un alt o valor b i 

bliográfico para e l estudio del África española. Otros fondos, 

no comparables n i en calidad n i en cantidad a l de l a B i b l i o t e c a 

Nacional, se hallan en l a B i b l i o t e c a de Cataluña, en l a B i b l i o t e 

ca de l a Cámara de Comercia, Industria y Navegación (Barcelona), 

en l a b i b l i o t e c a del Museo Naval (Barcelona), en l a b i b l i o t e c a 

del Museo Etnológico (Barcelona) y en l a hemeroteca de Barcelona 

y en Sa de ^'adrid. 

La relación bibliográfica que a continuación se ofre 

ce es s e l e c t i v a y pretende informar de l o s títulos más importantes 

para e l estudia de l a ex-colonia española de Guinea Ecuatorial en . 

e l marco de l a cronología de esta investigación, así como de aque 

l i a s publicaciones que s i bien no son citadas en e l trabaja, sí 

han contribuido a medida que se desarrollaba esta investigación. 




