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hispanohablantes,  que  pudiesen  haber  hecho  posible  un  mestizaje 

como el de Hispanoamerica,  fueron,  creemos,  obstaculos  importan

tes que dificultaron la expansi6n del espafiol. 

El 16 de marzo de 1521, llega por primera vez un navfo espafiol 

a las costas filipinas. Este primer contacto es effmero, porque, al 

poco tiempo de la llegada, Magallanes, que capitaneaba la expedi

ci6n, muere luchando contra Lapu-Lapu, regulo de Mactan, pequefia 

isla pr6xima a Cebii. Tom6 el mando de la expedici6n Juan Sebas

tian Elcano, que pronto emprendi6 el regreso hacia Espana, adonde 

lleg6, en 1552, treinta y tres afios despues de la partida, al mando de 

un navfo medio deshecho, el «Victoria», con una tripulaci6n de s6lo 

dieciocho hombres, de los doscientos treinta y siete que habian em

barcado con Magallanes. Habia dado la vuelta al mundo. Uno de los 

supervivientes de aquella expedici6n fue el caballero italiano Anto

nio Pigafetta, marino y escritor, que escribi6 el Primer viaje en 

torno del Globo, que realizaron aquellos esforzados espafioles. 

Se sucedieron otras expediciones, pero la definitiva fue la de 

L6pez de Legazpi, alcalde de Mejico, asesorada por Andres de Ur

daneta, marino, ge6grafo y monje agustino, residente tambien en la 

Nueva Espana. EI fue quien descubri6 el tornaviaje 0 la tornavuelta, 

es decir, el regreso a Mejico desde Filipinas, imposible antes. La ex

pedici6n parti6 del puerto de Navidad en noviembre de 1564, y el 

13 de febrero de 1565 lleg6 aJ archipielago filipino. A partir de este 

momento, es cuando comienza el contacto lento y secular del espa

fiol en Filipinas. Hasta que no se abra el canal de Suez, la comunica

ci6n con el mundo hispanico se realiza principalmente a traves de 

Mejico. 

1.1. La labor, no s6lo evangelizadora, sino tambien cultural y 

educativa de Espana en Filipinas se inicia muy pronto: por ejemplo, 

en 1593, fray Domingo Nieva funda en Manila la primera imprenta, 

y ese mismo afio ve la luz el primer libro: una Doctrina Christiana, 

en lengua espanola y tagala, impresa en caracteres latinos y tagalos. 

El tema desarrollado actualmente es «La lengua espanola. hoy». En rnimeros anteriores 
se han publicado ensayos sobre La unidad del espaiiol: historia y actualidad de un pro
blema. por Angel Lopez Garcia, catedratico de Linguistica General de la Universidad de 
Valencia; La enseiianza del espahol en Espana, por Francisco Marsa, catedratico de Filo
logfa Espanola y director del Instituto de Estudios Hispanicos de la Universidad de Bar
celona; Lengua coloquial y lengua literaria, por Ricardo Scnabre. catedratico de Teoria 
de la Literatura de la Universidad de Salamanca; El espaiiol americana. por Jose G. Mo
reno de Alba, profesor de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico; La historia del 
espaiiol, por Rafael Cano Aguilar, catedratico de Filologia Espanola de la Universidad de 
Sevilla; Anglicismos, por Emilio Lorenzo, profesor ernerito de la Universidad Complu
tense y Acadernico; y La Real Academia Espanola, por Pedro Alvarez Miranda. profesor 
del Departamento de Filologia Espanola en la Universidad Autonoma de Madrid. 

La Fundacion Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresa
das por los autores de estos Ensayos. 
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Mas  tarde,  en  1610,  fray  Francisco Blancas  de  San  Jose  publica el 

Arte y reglas de la lengua tagala, primera gramatica de una  lengua 

filipina.  Los  dominicos fundan  en  1611 la Universidad de Santo To

mas, y, en 1620, los Colegios de San Juan de Letran; los jesuitas, el 

Ateneo Municipal de Manila, etc. Asi poseyo Filipinas, casi desde 

su primera hora nueva, los vehiculos mas importantes de difusion 

cultural: el alfabeto latino, la imprenta, y las universidades y cole

gios. Esta labor civilizadora se fue desarrollando muy lentamente 

por los problemas antes mencionados y por la pluralidad linguistica 

del territorio. 

Durante el siglo XVlll, se realizo un importante esfuerzo: en 

1765, se nombra un instructor oficial para cada escuela municipal 

del pais, juntamente con un mimero definido de instructores. Al afio 

siguiente, se prohibe la ensefianza del catecismo en las lenguas indi

genas y se impone el texto en espafiol. 

En el siglo XIX, se intensifica la labor educativa: una real ce

dula de marzo de 1815 vuelve a insistir en la ensefianza obligatoria 

del espafiol en las escuelas primarias, incluidas las eclesiasticas, de 

todas las poblaciones. Las autoridades religiosas acceden a ello. En 

1820, se crea la Academia Naval de Manila, que instruye anual

mente un promedio de cincuenta y cinco alumnos. Se ordena que se 

establezcan escuelas en el ejercito, donde los suboficiales espafioles 

instruiran y ensefiaran el espaiiol a los soldados filipinos. Se dispone 

que debera darse preferencia en los empleos estatales a los filipinos 

que hablen espafiol, 

A mediados del siglo XIX, la educacion ha alcanzado un buen 

nivel; por ejemplo, en 1840, estaba escolarizado un nino por cada 

treinta y tres habitantes; en Francia, en ese mismo afio, la propor

cion era de un nino por cada treinta y ocho habitantes, y en Rusia, 

de uno por cada cuatro mil. Este nivel mejora despues de la pro

mulgaci6n de los decretos de 1863, en virtud de los cuales se crea

ban en cada pueblo dos escuelas: una para nifios y otra para nifias; 

se hacia obligatoria y gratuita la ensefianza, se obligaba a enseiiar 

el espafiol y se creaba una Escuela Normal en Manila. En 1868, 

un decreto del Gobemador del Archipielago permite a la mujer fi

lip ina casada, sin necesidad del consentimiento marital, y a la 

mujer soltera de mas de veinte afios obtener, superados los exa

menes reglamentarios, el certificado de maestra. En 1870, los do

minicos construyen los colegios de medicina y farmacia; se crean, 

en cada municipio, escuelas para adultos. En el curso acadernico 

1886-87, habia 1.982 alumnos en la Universidad de Santo Tomas, 

de los que solo 216 eran espaiioles y el resto filipinos. En 1891, el 

Colección Ensayos.Fundación Juan March(Madrid)



6/ ENSAYO: LA LENGUA ESPANOLA, HOY (VIII) 

mimero  de escuelas  ascendfa  ya  a  2.214,  regidas  en  su  mayorfa 

por filipinos. 

Lamentablemente,  esta  lenta  hispanizaci6n  se  vio  bruscamente 

cortada a causa de la perdida  de la soberanfa espanola.  Desde  1898, 

los Estados Unidos gastaron  sumas  fabulosas  para  la  introducci6n 

del uso del ingles, y para desmontar,  sistematica y cuidadosamente, 

aprovechando todos los medios  del  siglo  XX,  la  labor  realizada an

teriormente. Recien declarada su independencia de Espana, el nuevo 

Departamento de Instrucci6n, no contento con ensefiar el ingles, se 

opuso a la ensefianza del espafiol, promulgando una nueva ley en la 

que se dec1araba que esta nueva lengua no estarfa vigente en los 

centros oficiales hasta 1930, desterrando, al mismo tiempo, 1a len

gua que habfa sido el vehfculo de la revoluci6n fi1ipina. Cuando en 

1934 se establece que 1a soberanfa norteamericana deberfa cesar en 

1946, se ordena que se incorpore en la nueva constituci6n filipina la 

obligatoriedad de mantener el ingles como lengua de ensefianza. En 

1900, a los dos afios del mandato de los Estados Unidos, y aprove

chanda la infraestructura escolar ya existente, se habfa establecido la 

ensefianzaen ingles en unas mil escuelas, con mas de cien mil esco

lares, entre nifios y adultos. En los tres afios iniciales de la soberanfa 

estadounidense, ensefiaron el ingles los mismos soldados, hasta que, 

en 1901, llegaron los seiscientos primeros maestros profesionales, 

competentes y especia1mente preparados para la labor que debfan 

llevar a cabo. En 1903, va a estudiar a los Estados Unidos el primer 

grupo de j6venes filipinos. Los resultados en favor del ingles fueron 

espectaculares: el censo de 1903 arrojaba los siguientes datos: en 

una poblaci6n de mas de 7.500.000 personas, habfa menos de 

800.000 hispanohablantes. Quince afios despues, en 1918, el mi

mero de filipinos que hablaba ingles era de 896.258, mientras que el 

de los que hablaba espafiol era de 757.463. A partir de esa fecha, los 

anglohablantes aumentaron considerablemente, en detrimento de los 

hispanohab1antes. Los datos mas recientes, de junio de 1988, indi

can que algo mas del tres por ciento de la pob1aci6n habla espafiol, 

10 que supone una cifra superior a 1.761.690 hispanohab1antes; a 

ellos hay que afiadir unos 600.000 chabacanohablantes. 

Pero no s610 fue la persecuci6n -y usamos esta palabra con 

todo su semantismo real y negativo- de 1a lengua espanola, sino el 

intentar borrar toda 1acultura, la amp1ia cultura, que en 10 cotidiano 

habfa ido germinando durante siglos; fue el dictar al pueblo filipino 

su nueva historia, en la que los nuevos colonos liberaban al pafs del 

cruel castila (<<espanol»), que los esc1aviz6 durante siglos y fue el 

verdugo de su heroe oficial. Fue, en definitiva, la imposici6n de un 
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nuevo  modo  de  vida,  esencialmente  material,  que,  pens amos  a ve

ces, no ha sido min asimilado por aquel pueblo. 

La Lengua espanola era, con la inglesa, la lengua oficial de la 

Republica filipina, desde 1935. Como las dos eran extranjeras, era 

necesario que figurase una tercera Iengua, logicamente, autoctona, 

pero el problema era el de su eleccion, En un primer momento, se 

pens6 en la creaci6n de una lengua, resultante de la fusi6n del lexico 

y de los rasgos gramaticales de las principales lenguas del Archipie

lago. Los hispanismos senan exclufdos de ella. A causa de este cri

terio purista, se vieron obligados a crear nuevas palabras para susti

tuir los prestamos «necesarios» del espafiol. Esta empresa no tuvo 

exito y, ademas, como toda lengua artificial 0 medio artificial, hu

biese fracas ado. En 1946, el tagalo se proclama lengua nacional, 0 

«wikang pambansa», con el nombre de pilipino, que, evidente

mente, es una palabra espanola. 

Lamentablemente, en la Constituci6n filipina de 1987, la Len

gua espanola qued6 muy mal parada: dej6 de ser lengua oficial para 

ir a ocupar el mismo rango que el arabe. Se dice en ella textual

mente: «The national language of the Philippines is Filipino», y un 

poco mas adelante: «For purposes of communication and instruc

tion, the official languages of the Philippines are Filipino and, until 

otherwise provided by law, English. The regional languages are the 

auxiliary official languages in the regions and shall serve as auxi

liary media of instruction therein. Spanish and Arabic shall be pro

moted on a voluntary and optional basis». 

La presencia de la Lengua espanola en Filipinas tiene cuatro 

centros de accion muy concretos en: a) su influencia en las lenguas 

indigenas; b) su vivencia en el chabacano: c) su existencia cotidiana 

en los hispanohablantes filipinos; d) la toponimia y la antroponimia. 

1.2. La influencia del espaiiol sobre las lenguas autoctonas 

del Archipielago ha sido enorme en todos los niveles del analisis 

lingufstico: en el fonologico, porque forz6 la aparicion en ellas de 

fonemas nuevos, como lei, 101, h]. 

Muchos elementos gramaticales espafioles pasaron tambien a 

aquellas lenguas; algunos, acompafiando a las mismas palabras; 

otros, no. Por ejemplo, los morfemas -0, -a de genero, como en pi

lipino, pilipina; 1010, lola «abuelo, -a»; 0 en casos como kapitdn, 

kapitana; alkalde, alkaldesa, etc. Cuando una palabra espanola s610 

se distingue por un determinante, se recurre al auxilio de los ele

mentos aut6ctonos: «el artista» es artistang lalaki (lalaki «macho, 

hombre», se usa tambien como morfema masculino), mientras que 

«la artista» es artistang babay (babay «hembra, mujer», se usa 
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como morfema femenino).  El morfema s espafiol  no ha  mantenido 

su valor originario de plural,  sino  que  se utiliza como diferenciador 

Iexicosernantico;  por ejemplo, peras «pera»/mga peras «peras»; 

butones «boton»/mga  butones «botones»  (siendo  mga el  morfema 

de  plural autoctono),  Por  el  contrario, pera «perra,  unidad moneta

ria»/peras «pera»; medya «mitad»/medyas «calcetines», Esta distin

cion puede darse tambien entre un hispanismo y una palabra indi

gena; por ejemplo, en tagalo, ankd, «usurpaciona/cacds «anca»; 

hiyd «accion de azucar»/hiyas «joya». Tambien estan presentes los 

sufijos -ito, -illo, -oso, incluso con palabras filipinas; por ejemplo, 

en tagalo, kabild «al otro lado» + -oso, -osa > kabiloso, kabilosa 

«cambiante»; pansit «comida china», pansiterya «restaurante donde 

sirven comida china», etc. Con el lexico hispanico, penetraron tam

bien otros elementos gramaticales, como preposiciones, conjuncio

nes, etc.: en tagalo, Mabuti para sa iyo «es bueno para usted»; Sa 

Manila mismo siya nakatira «es en el mismo Manila donde el 

vive»; Ni kape ni tsa «ni cafe ni te»; Lunes 0 martes; Menos singko 

para alas otso «las ocho menos cinco», etc. 

El mimero de prestamos lexicos espafioles presentes en las len

guas indigenas es muy elevado, aunque diffcil de precisar. En los re

cuentos que hicimos en el tagalo y en el cebuano, las dos lenguas fi

lipinas mayoritarias, el mimero de palabras espafiolas que en estas 

lenguas se emplean activamente son: el 20,4% en tagalo y el 20,5% 

en cebuano. Las cifras son importantes, y su importancia no se ma

nifiesta solo en terminos matematicos, sino tambien linguisticos y 

culturales; en el aspecto lingufstico, porque los prestamos lexicales 

afectaron, ya 10 hemos visto, a los sistemas fonologicos y morfolo

gicos de las lenguas que los recibieron; en el plano cultural, porque, 

junto a ellos, penetraron nuevas cosas, nuevos aspectos del vivir 0 

nuevas creencias. 

Algunas veces, se han producido cambios semanticos en los 

prestamos lexicales: el espafiol «barraca» es el actual tagalo ba

raka «mercado»; nuestra «agua» es el cebuano agwa «perfume», 

o el espafiol «escuela» es en la misma lengua eskwela «estu

diante». Frecuentemente, es diffcil descubrir la palabra espanola 

en la intrincada estructura de la lengua indfgena. LQuien puede 

imaginarse que en el cebuano lihdslihasdn «el que escurre el 

bulto para no trabajar» 0 en el verbo lihdslihds «escurrir el bulto 

para no trabajar» esta presente nuestra «lija» (liha, en cebuano, 

con el mismo significado espafiol)? 0 en los cebuanos makilimos 

«mendigo», formado a traves de limos «limosna», 0 en kalgas 

«pulgas», forrnacion analoga a la de kapayas «papaya». Lo 
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mismo  en  tagalo:  laban os  «rabano»  0  tsumitsismis «chismo

rrear», etc. 

Hasta tal punto la estructura del lexico espafiol subyace en las 

lenguas filipinas, que la adecuacion de los anglicismos en ellas se 

realiza bajo una previa hispanizacion, no tomandolos directamente 

del ingles, como cabria esperar. Asi, dormitorio «residencia de estu

diantes» y dormitoriano, -a «el residente»; planta «factoria»; po

nema «fonema», etc. 

1.3. EI chabacano es un criollo sobre cuya base, muy amplia, 

de espafiol se articulan estructuras lingufsticas de las lenguas filipi

nas. Lo habla un mimero muy elevado de personas en las siguientes 

zonas: en Ternate y Cavite, en la Bahia de Manila, al Oeste de la isla 

de Luzon. En el Sur, se habla en la isla de Mindanao, en las ciuda

des de Zamboanga y Cotabato, y en la isla de Basilan, frente a Zam

boanga. EI chabacano de la Bahia de Manila tiene, logicamente, 

influencia del tagalo, y el del Sur, del cebuano. 

Su sistema fonologico, no muy complejo, es semejante al del es

pafiol, con los siguientes rasgos: existe «seseo»:/lanseta/lanceta «na

vaja»; hay /hi aspirada en lugar de «jota»: /habon/ jabon, y para el 

mantenimiento de la antigua aspirada espanola: /hasel jace «hacer»; 

se ha conservado 11; s610 hay Irl simple, coincidiendo con las len

guas autoctonas: Ir6sasl rosas; toda IfI espanola pasa a Ip/: Pilipinas. 

Gramaticalmente, los rasgos mas sobresalientes son: s610 tiene 

los artfculos el y un; el adjetivo es invariable en genero y mimero: 

un muchacha nervioso «una muchacha nerviosa»; las palabras con

servan el mismo morfema de genero que en espafiol: viejo, vieja; 

ladron, ladrona, 0 se puede especificar afiadiendo, como en las len

guas indigenas, macho 0 hembra: el pianista, el pianista mujer. Para 

el mimero, unas veces conserva la -s, otras afiade el morfema autoc

tono mana, 0 combina ambos procedimientos: plor, plores «flor, flo

res»; el mana compaiiera «las cornpafieras»; su mana pulseras «sus 

pulseras»; en general, se utilizan los pronombres espafioles: s610 el 

zamboanguefio emplea para el plural los cebuanos. La estructura 

verbal es semejante a la de las lenguas indigenas: el infinitivo 

adopta la forma espanola, con perdida siempre de la -r: Vola y 

canta «volar y cantar». EI presente se forma por medio de «ta + infi

nitivo»: Ta juga «juega»; para el pasado, se utiliza: «ya + infini

tivo»: Ya sond «sono»; en el chabacano del Norte, el futuro se forma 

por medio de «de + infinitivo»: De trabaja «trabajare», mientras 

que en el del Sur se expresa par medio de «ay + infinitivo»: Ay anda 

si Juana na escuela «Juana ira a la escuela». 

La base lexica espanola es muy amplia en los dialectos chabaca
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nos:  supone  unporcentaje  medio  del  91,77%;  el  lexico  aut6ctono 

presente en ellos no es muy  elevado: s6lo  el 2,22% del  total:  la repe

tici6n de particulas y morfemas filipinos, aunque no muy numero

sos, daorigen a un porcentaje relativamente alto: el 6%. 

1.4. El espaiiol como lengua materna no presenta rasgos de

masiado acusados. 

En el nivel fono16gico, hay que sefialar que el «seseo» esta muy 

extendido, aunque hay hablantes que mantienen la distinci6n 

caza/casa; la II se mantiene en todos; por influencia de las lenguas 

indigenas, es frecuente que la vocal /0/ tienda a cerrarse: [e uido] he 

oido; y que aparezca un ataque vocalico duro al principio de una vo

cal que comienza palabra, 0 entre dos vocales: ['alma] alma, 

[po'eta] poeta. 

En el nivel lexico, el espafiol de Filipinas es una continua sor

presa. Sefialaremos algunos aspectos: 

Se conservan algunos americanismos: unos procedentes de las 

lenguas indigenas americanas, como bejuco, guayaba, mango, me

cate, en Filipinas, «cuerda hecha de abaca», camote, mani y ca

cahuete, zacate, maguey, petate, tiangue «puesto de venta en la ca

lle»; otros son palabras espafiolas que en America se especializaron 

o tomaron una nueva significaci6n, como caminar, concuiio «concu

fiado», convento «casa parroquial», escampar «guarecerse de la llu

via», lampacear «limpiar el suelo con un lampazo», lampazo «trapo 

grande sujeto a un palo, que se utiliza para limpiar el suelo», plo

mero «fontanero», parado «de pie», etc. 

Hay palabras de poco uso en el espafiol general que se utilizan 

alla frecuentemente, como guillado 0 quillado «chiflado», nortada 

«viento del norte», sobretodo «abrigo», terno «traje», vapor 

«barco», 0 expresiones como c;Cual es su gracia? «l,Cmil es su 

nombre?» 0 Mande para hacer que se repita algo que no se ha com

prendido bien. Otras son palabras que tienen hondo sabor regional, 

mas 0 menos extenso, como aretes «pendientes», candela «vela», 

alcancia, bolsa «bolsillo de una prenda de vestir», etc. 

Otras palabras han tornado un nuevo significado 0 se han acu

fiado alli como almdciga «clase de madera muy blanda», camisa

dentro «carnisa de mangas largas», arriba y abajo «vomitos y dia

rrea, conjuntamente», barrio «grupo de casas en los alrededores de 

la poblaci6n», cicada «moscardon», hijo del sol «albino», moris

queta «arroz cocido», templo «sien», salamanca «juego de manos», 

salamanquero «prestidigitador». 

1.5. La toponimia de origen espafiol es muy abundante en 

todo el Archipielago: son muy frecuentes los nombres del santoral, 

!  

I 
~  
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como  San  Isidro,  Santiago,  San Carlos,  0  Rosario,  Trinidad,  etc. 

Otros  recuerdan  a  las  viejas  ciudades  espafiolas:  Nueva Caceres, 

Nueva Ecija,  Lucena, Cuenca, Castillejos; otros,  simplemente nom

bres espafioles, mas 0 menos evocadores: Cabo Engafio, Cabo Boja

dor, Halcon, Bahia Honda, Puerto Princesa, Guagua, etc. 

2. La lengua espanola en Guinea Ecuatorial 

2.0. Guinea Ecuatorial esta situada en el Africa ecuatoriaL Su 

territorio comprende una extension de 28.051 km', para una pobla

cion de solo 335.000 habitantes. Tiene una parte continental y otra 

insular. La primera es la region de Rio Muni, en la costa occidental 

de Africa. La segunda comprende las islas de Bioko (antes Fernando 

Poo), Annob6n, Elobey Grande, Elobey Chico y Corisco 0 Mandyi. 

2.1. Guinea Ecuatorial (2) nace a la historia gracias a las ex

ploraciones que llevaron a cabo en la Bahia de Biafra, a partir de 

1469, los navegantes portugueses Lope Gonsalvez y Fernando Poo. 

Este ultimo descubrio una isla frente a la costa occidental de Africa, 

en 1474, que llama Fermosa; es la que despues llevaria su nombre y 

hoy es conocida con el nombre de Bioko. ElIde enero de 1471, 

Juan de Santarem y Pedro Escobar descubrieron Annobon. 

Durante todo el siglo XV, Castilla y Portugal mantuvieron una 

fuerte disputa sobre los territorios africanos. El tratado de Alcacovas

Toledo (1479-1480) delimita la competencia de cada pais. Portugal se 

reserva todo el derecho sobre los territorios africanos localizados al 

Sur de Rio de Oro; ella incluye la ruta de Guinea, que sera camino ha

cia las Indias orientales. A partir de ese momento, Fernando Poo, An

nobon y especialmente Corisco, constituidas en capitania portuguesa, 

fueron utilizadas como puntos de concentracion y embarque de escla

vos negros. Castilla se queda con Canarias, que es una avanzada hacia 

las Indias occidentales, y con una pequefia area sahariana. El Tratado 

de Tordesillas, en 1494, sanciona las anteriores estipulaciones. 

Las disensiones entre Portugal y Espafia contiruian y, para aca

bar con ellas, se firma el Tratado de San Ildefonso elide octubre de 

1777, que se ratifica el 24 de marzo del afio siguiente par medio del 

Tratado de El Pardo. En virtud de estos acuerdos, Portugal cede a 

Espafia Fernando Poo, Annob6n y Corisco a cambio de la colonia 

americana de Sacramento, situada al Sur del actual Uruguay; al 

mismo tiempo, se concedfa a Espafia el derecho allibre comercio en 

la costa continental de Guinea. El interes de Espafia por estos terri

torios era doble: par un lado, el establecimiento de unos puertos in
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termedios entre  la Metr6poli y Filipinas y, por  otro,  el  comercio de 

esclavos, cuyas fuentes eran los pafses del Golfo de Guinea. En  abril 

de  1798,  sali6  de  Montevideo una  expedici6n maritima para  tomar 

posesi6n de  estas  islas;  su  tripulaci6n,  tras  desembarcar cerca de  la 

actual  Malabo,  comenz6 a sufrir  el  paludismo y otras  graves enfer

medades; todo ella condujo al amotinarniento y fracaso de la misi6n 

y, por 10 tanto, abort6 el comienzo de una labor colonial continuada. 

Las islas quedaron abandonadas a su suerte durante varios afios. 

El congreso de Viena de 1815 declara abolida la trata de escla

vos. Espafia firma la resoluci6n y se encarga a Inglaterra de velar 

por su cumplimiento. Se crea, entonces, un tribunal mixto para la 

represi6n del trafico esclavista. Este tribunal se instala primero en 

Freetown (Sierra Leona) y despues, con la autorizaci6n del gobierno 

espafiol, se traslada a Fernando Poo, en 1827, donde se funda la mi

si6n de Clarence, futura Santa Isabel. Empieza, de este modo, una 

velada, pero verdadera colonizaci6n inglesa, por medio de comer

ciantes y misioneros evangelicos, Se importan ex-esclavos y «crio

llos» de Sierra Leona, que configuraron la burguesfa «fernandina», 

de habla inglesa 0 criollo-inglesa; se origina y se difunde asf un 

«pidgin-english» local, basado en el «krio» de Sierra Leona, que so

brevive hasta ahora. Durante toda esta epoca, la presencia espanola 

en la colonia africana fue mas te6rica que real. 

En 1858, se intenta poner orden en el territorio guineano, some

tido a los desmanes de ingleses, alemanes y franceses, e iniciar se

riamente su colonizaci6n. La misi6n se encarga al gobernador don 

Carlos Chac6n, que promulga el Estatuto Organico de la Colonia y 

declara la religion cat6lica como iinica en el territorio. Llegan colo

nos levantinos y, procedentes de Cuba, negros «emancipados» y de

portados politicos. A partir de 1887, se abre ya una comunicaci6n 

maritima regular con Espafia y llegan los prirneros misioneros clare

tianos a Fernando Poo y a Annob6n. Se inicia la educaci6n y la 

evangelizaci6n en espafiol y se desarrolla la economfa agricola por 

medio de «finqueros» y de compafifas peninsulares, con la ayuda de 

braceros liberianos prirnero, y con cameruneses y nigerianos, des

pues, En definitiva, comienza, efectivamente, una nueva epoca para 

Guinea. Pero Francia intenta por todos los medios apoderarse del te

rritorio continental y surgen continuamente conflictos, ya que el 

acuerdo franco-aleman de 1884 borra a Espafia del mapa continental 

al fijar el rio Campo como limite entre la colonia alemana del Ca

merlin y el Gab6n frances. Despues de costosas negociaciones, se 

firma el tratado de Paris, en 1900, que establece los lfrnites definiti

vos del territorio espafiol de Guinea y del Sahara. A partir de 1926, 

Colección Ensayos.Fundación Juan March(Madrid)



ENSAYO/13 

LENGUA ESPANOLA EN FILIPINAS Y GUINEA 

empieza la  colonizacion en  el  interior del  Continente;  hasta enton

ces, solo se habia realizado en las islas. 

La ley de 30 de junio de 1959 sobre «Organizacion y Regimen 

Juridico de las Provincias Africanas» convierte el territorio en dos 

provincias: la de Fernando Poo y la de Rio Muni, y equipara los de

rechos de sus habitantes con los de Espana. 

Esta concedio la autonomia a las provincias guineanas en 1963, 

y el Pais accedio a la independencia el 12 de octubre de 1968. La

mentablemente, los prirneros afios fue gobernado por el cruel regi

men del dictador Francisco Macias Nguema, hasta el dia 3 de agosto 

de 1979, fecha en la que Teodoro Obiang Nguema derroco a Ma

cias. A partir de ese momento, el Pais empezo una nueva y diffcil 

etapa de reconstruccion nacional y de desarrollo, con la ayuda de

sinteresada e importantfsima de Espana. 

El acceso de Guinea Ecuatorial a su independencia coincidio con 

su edad de oro, y el periodo autonomico es recordado min con nostal

gia. Este dato no es baladi, pues Guinea llego a ser una de las zonas 

de mayor desarrollo cultural y educativo, alcanzando una tasa de es

colarizacion de alrededor del noventa por ciento. Lamentablemente, 

hoy el mimero de analfabetos asciende al sesenta y tres por ciento. 

2.2. La fragmentacion geografica del territorio corre paralela a 

su situacion linguistica. En Guinea, se hablan siete lenguas autocto

nas de la familia bantu (3), un criollo portugues, un pidgin ingles y 

el espafiol, como lengua general y de koine. 

2.3. El espaiiol fue reconocido como lengua oficial del Pais en 

la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial (Carta de Akonibe), apro

bada en referendum en 1978, que dice: «La lengua oficial de la Re

publica de Guinea Ecuatorial es el espafiol. Se reconocen las len

guas aborigenes como integrantes de la cultura nacional». Pero 

aunque el espafiol ha llegado a ser la lengua oficial, de koine, de tra

bajo, de ensefianza y de cultura, ha padecido tambien las secuelas de 

una historia que a punta estuvo de hacerla desaparecer de Guinea. 

La lengua espanola se fue desarrollando lentamente en el territo

rio guineano gracias, principalmente, a la labor educativa de los mi

sioneros espafioles. Durante los oscuros afios de la dictadura de Ma

cias, tanto nuestra lengua como la instruccion escolar, en general, 

sufrieron un duro golpe. Su politica lingufstica tenia dos objetivos: 

por un lado, hacer que se fuese olvidando la lengua europea, porque 

recordaba al antiguo pais colonizador; por otro, arropandose en la 

idea de autenticidad africana y en el fomento de las lenguas verna

culas, intentar imponer el fang, su lengua materna, como lengua ofi

cial del Pais. En la escuela, los nifios solo recibian una enloquece
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dora  educacion paramilitar.  Como resultado,  se  produjo no  solo  un 

empobrecimiento cultural, sino  tambien un alarmante descenso en el 

empleo del espafiol, que hizo  que  la competencia de sus hablantes se 

viera seriamente resentida. 

Desde  el llamado «golpe de libertad», del 3 de agosto  de  1979, la 

recuperacion  del  Pais  ha  sido  lenta,  pero  constante.  La  cooperacion 

espanola ha sido decisiva en este rehacerse ecuatoguineano. En el do

minio de la educacion, el trabajo de los docentes espafioles, realizado 

con una vocacion sin Iimites, ha dado sus frutos, logrando no solo la 

creacion de los centros de mayor prestigio en Guinea, sino tambien 

que la lengua espanola recuperara su puesto en la sociedad guineana. 

2.3. Las encuestas realizadas sobre las actitudes de los ecuato

guineanos ante la lengua espanola han proporcionado los siguientes 

datos. Logicamente, aprecian su lengua materna porque forma parte 

de su tradicion y de su cultura. A casi todos les gusta hablar el espa

fiol, aunque algunos tengan aiin que superar problemas. El uso de la 

lengua europea en las relaciones familiares ha aumentado sus tan

cialmente en los iiltimos afios. Es tam bien la lengua mas utilizada 

entre los alurnnos del Instituto y tam bien 10 es cuando los jovenes se 

relacionan entre sf. Casi el cien por cien de los encuestados piensa 

que es importante que todos los ecuatoguineanos lleguen a hablar 

bien el espafiol porque: es su lengua oficial; es la lengua de koine y 

la lengua materna de Guinea; es el vehfculo de cultura, a la par que 

la lengua de la ensefianza y del trabajo; Guinea es un pais hispano

hablante; el espafiol les sirve para sus relaciones con el exterior, 

Ante la amenaza, en algunos momentos, de la penetracion del 

frances en el territorio, es necesario tener en cuenta que esta lengua 

es hablada solo por un tercio, aproximadamente, de los guineanos 

cultos. La poblacion, en general, sigue siendo favorable al espafiol, 

pero los partidarios del empleo de ambas lenguas no constituyen, 

precis amente, un mimero despreciable. En definitiva, si el espafiol 

es importante para Guinea pOI razones historicas y culturales, y por

que Guinea pertenece al conjunto de parses hispanohablantes, el 

frances tambien 10 es por imperativos del entorno y de la economfa. 

El empleo del «pichi», en general, ha disminuido y sigue cir

cunscrito a sus centros de operacion tradicionales: en el mercado, 

como jerga, con familiares y amigos, con negros extranjeros que 

no saben espafiol, etc. 

2.4. Entre los rasgos Iingufsticos que caracterizan al espafiol 

de Guinea, podemos sefialar los siguientes. 

Fonologicamente, se produce, a veces, vacilacion en el timbre 

de las vocales, que puede deberse tanto a la falta de consolidacion I 
\ 
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de  su  sistema como a  la  armonfa vocalica de  las  lenguas indigenas. 

Son casos  como  Filisa «Felisa»,  pidir «pedir»,  castelleno «caste

llano», macanico «mecanico», etc. El yeismo y el seseo son feno

menos practicamente generales; algunos hablantes tambien pronun

cian la interdental. Inl pierde, a veces, su oclusion palatal, 

convirtiendose en una [y] nasalizada. Las dos consonantes vibrantes 

espafiolas se suelen realizar como una vibrante simple tensa. El 

tono, propio de estas lenguas, influye y da a su entonacion espanola 

una musicalidad peculiar. 

Gramaticalmente, podemos sefialar, entre otros muchos, los si

guientes fenomenos: frecuente perdida de la -s del plural, tanto por

que en las lenguas indtgenas este se expresa por medio de morfemas 

prefijos, como porque -s es muy poco frecuente en las lenguas indi

genas y siempre desaparece ante consonante inicial de otra palabra. 

En el espafiol de Guinea, esto ocurre con mayor frecuencia en la pri

mera persona del plural de la conjugacion (Somo fang), en los casos 

de [-s] puramente lexical (Tre aiios, Pai vasco), cuando es redun

dante (Todo 10 musulmane). Al no poseer las lenguas indigenas la 

categoria de articulo, su empleo en el espafiol es muy irregular, per

diendose frecuentemente: Estd mal de cabeza. Tambien es muy pro

blematico el empleo de los pronombres: unas veces se suprimen: 

Para comunicarnos valemos de espaiiol; otras son redundantes: Se 

quieren desaparecerse «quieren desaparecer». En el verbo, es fre

cuente la confusi6n entre los modos (Para que me aumenta el 

sueldo, Los que vendrdn «los que vengan») y entre los tiempos 

(Ahora comeremos mejor «ahara comemos mejor»); el gerundio se 

emplea con mucha frecuencia: Lleg6 encontrando que se habia 

muerto «llego cuando se habfa muerto», Las perifrasis verbales son 

muy frecuentes en el habla guineana: Empiezan a sacar maderas 

«sacan maderas», Los viejos andan marchdndose al campo «los vie

jos se marchan al campo». La negaci6n tiene una forma distinta en 

el espafiol de Guinea: unas veces, se responde sf, cuando esperaria

mos no: ~No   quieres venir?- Sf, que equivale a «Sf no quiere ve

nir». Otras veces, se evitan las dos negaciones: No hay alguien en el 

patio «No hay nadie en el patio». En el espafiol de Annob6n, hay 

voseo verbal en los presentes del indicativo, en el futuro de la se

gunda y tercera conjugaciones y en el presente de subjuntivo de la 

primera conjugaci6n. El uso de preposiciones es bastante anarquico, 

motivado, en gran parte, por el diferente funcionamiento de esta ca

tegorfa en ambas lenguas: a por «en»: Esta a Bata; con por «en»: 

Hablar con fang y con espaiiol; desde por «en»: A veces, nos habla

mos desde el espaiiol, etc. 

~  
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En el Iexico, lleno de peculiaridades, podemos sefialar:  la conser

vacion de arcaismos, como monoculo «tuerto», castizar «hablar bien 

espaiiol», venir apeando «venir andando», etc; el cambio 0 especiali

zacion de significado: aunque «incluso»: Aunque el puede dar clase; 

ennegrarse «acostumbrarse el blanco a las costumbres indfgenas, 

principalmente conviviendo con negras»; libro «asignatura»; ultimar 

«concluir, acabar»: Los rios ultiman en el mar, etc.; el uso de termi

nos aut6ctonos: balele «baile indigena colectivo»,Jritambo «especie 

de antflope pequefio», mamba «serpiente pequefia muy venenosa», 

mininga «querida 0 amante negra», tumba «tronco de arbol ahuecado 

que se utiliza tanto como instrumento musical, como para transmitir 

mensajes a traves de la selva», etc.; a traves del pichinglis, han pa

sado anglicismos, que, aunque no son muy numerosos, sf se emplean 

basante: boy «criado del servicio domestico», coniriti «country-tea» 

«hierba digestiva, cuyas hojas se toman en infusion», grafts «craw

fish» «cangrejo de no», motua «automovil», etc. 

Las relaciones entre Fernando Poo y Cuba fueron importantes 

desde la mitad del siglo XIX: a partir de 1862, fueron llegando a la 

isla antillana cantidades importantes de negros emancipados y de

portados politicos; por otra parte, la estructura economica de Fer

nando Poo dependia de Cuba. Todo ella origino el trasvase de ame

ricanismos a territorio africano: aguacate, banana, bejuco, cayuco, 

cancha, ceiba, mango, jejen, tabaco «cigarro», peso «moneda de 

cinco pesetas», hacienda «explotacion ganadera», peluquearse 

«cortase el pelo», cereza «grano de cafe», etc. 0 

Notas 

(1) Vid., como bibliograffa fundamenlJl, la siguiente: Antonio Quilis: «Le sort de l'es
pagnol aux Philippines: un probleme de langues en contact», Revue de Linguistique Ro-
mane, 44, 1980,82-107. Antonio Quilis: «Los estudios sobre la Lengua espanola en Filipi
nas», EI Extremo  Oriente  Iberica.  Investigaciones  historicas:  metodologia y  estado  de  la 
cuestion.  Madrid, Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional y Centro de Estudios 
Hist6ricos del C.S.I.C., 1989,237-242 (es una exhaustiva bibliograffa comentada). Antonio 
Quilis y Celia Casado-Fresnillo: «La lengua espanola en Filipinas. Estado actual y direc
trices para su estudio» (en prensa, en el Anuario de Linguistica de Valladolid). 

(2) Como bibliograffa fundamental vease: Celia Casado-Fresnillo: «Resultados del con
tacto del espafiol con el arabe y con las lenguas aut6ctonas de Guinea Ecuatorial», I st. In-
ternational  Conference  on  Spanish  in Contact  with  other  Languages,  University of Sout
hern California, en prensa. German de Granda: «Perfil linguistico de Guinea Ecuatorial», 
Homenaje  a Luis  Florez,  Instituto Caro y Cuervo, Bogota, 1984, pags. 119-195, donde se 
puede encontrar una extensa y bien comentada bibliograffa. Antonio Quilis: «Nuevos datos 
sobre la actitud de los ecuatoguineanos ante la Lengua espanola», Nueva Revista  de Filolo-
gia Hispanica,  XXXVI, 1988, pags, 719-731. Antonio Quilis y Celia Casado-Fresnillo: 
«Fonologia y fonetica de la lengua espanola hablada en Guinea Ecuatorial», Revue  de Lin-
guistique Romane,  1992. 

(3) EI bubi, hablado en Bioko; en la regi6n continental, el benga, el combe,  el baseke,  el 
balengue,  el bujeba,  todos en la zona litoral; elfang, procedente del interior, se ha exten
dido par toda la zona continental, ha saltado a Bioko, donde, en Malabo, sus hablantes 
constituyen el grupo mas importante. EI annobones  0 fa  d' ambo en Annob6n. EI pidgin en-
glish en Bioko, donde se Ie conoce con el nombre de pichinglis 0, mas familiannente, pichi. 
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