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Resumen
La escalada en el grado de conflictividad en 
el golfo de Guinea supone un riesgo para 
la seguridad mundial. El objeto de este ar-
tículo es realizar un análisis de las variables 
contextuales que condicionan el estallido de 
un conflicto violento de alta intensidad en la 
región. Los efectos desbordantes de una cri-
sis regional pondrían en riesgo la estabilidad 
de África Occidental en su conjunto.

Palabras clave: Golfo de Guinea; África 
Occidental; recursos naturales; fragilidad; 
cambio político; fragmentación; terrorismo; 
piratería.

Abstract
The escalation in the level of  conflict in the 
Gulf  of  Guinea poses a risk to global secu-
rity. The purpose of  this article is to analyze 
the contextual variables that influence the 
outbreak of  a violent high intensity conflict 
in the area. The spillover effects of  a re-
gion-al crisis would seriously affect stability 
in West Africa.

Key words: Gulf  of  Guinea; West Africa; 
natural resources; fragility; political change; 
fragmentation; terrorism; piracy.
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1. Introducción

El golfo de Guinea es el área del Océano Atlántico oriental, en la costa occi-
dental de África, comprendida entre cabo Palmas en Liberia y cabo López en 
Gabón. La región está constituida por los países de Liberia, Costa de Marfil, 
Ghana, Benín, Togo, Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial. Gabón y Santo 
Tomé y Príncipe. 

Mapa del golfo de Guinea

Fuente: Google Maps (2017)

Durante las últimas décadas el golfo de Guinea ha cobrado importancia en 
la estrategia de seguridad internacional al considerarse una pieza clave para la 
seguridad mundial. La confluencia de distintos fenómenos económicos, políti-
cos y sociales ha generado tensiones, a nivel endógeno y exógeno, que ponen 
en peligro la estabilidad (Hornero, 2011; Jiménez, 2013; Laborie, 2013: 55; 
Vicente, 2013).

La posición geoestratégica del golfo de Guinea y el despliegue algunos países 
de África Occidental como aspirantes a potencias emergentes han puesto en el 
punto de mira a los países rifeños del Golfo. Las constantes tensiones regiona-
les, el alto riesgo de inestabilidad y la consolidación de la violencia estructural 
suponen una amenaza a la seguridad mundial. La zona reviste de una impor-
tante utilidad por su posición como zona de comunicación que proporciona 
una salida natural y segura para el tráfico marítimo que transita desde América 
y África Subsahariana hasta Europa.

La riqueza de la región en recursos naturales ha suscitado un renovado in-
terés internacional en torno a las zonas marítimas. El nuevo enfoque de la 
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interdependencia en materia de seguridad requiere de estrategias integrales de 
cooperación para frenar la inestabilidad. Los efectos desbordantes de una crisis 
regional pondrían en riesgo la estabilidad de África Occidental en su conjunto.

Asimismo, los procesos de cambio político no han dado lugar al estableci-
miento de democracias consolidadas. Se observan importantes irregularidades 
en el funcionamiento de gobierno, restricciones en el ejercicio de derechos y 
libertades fundamentales y un aumento de los conflictos de carácter étnico y 
religioso.

Desde 2011, el estallido de protestas en Costa de Marfil y Nigeria ha gene-
rado una escalada en la conflictividad que pone en riesgo el frágil equilibrio de 
la región. Por otro lado, la irrupción de fenómenos violentos en los Estados frá-
giles del golfo de Guinea ha ocasionado un bloqueo de las estructuras estatales.

Este artículo supone una aproximación a los factores económicos, políticos 
y sociales que han condicionado la evolución de la región como área singular 
dentro del contexto africano. La investigación, a partir de una revisión extensa 
de la bibliografía, pretende analizar el contenido y el alcance de los factores 
desencadenantes del conflicto violento en el golfo de Guinea. El artículo parte 
de la premisa de que es necesario luchar contra las causas profundas de la ines-
tabilidad para frenar la escalada en el grado de violencia en África Occidental. 
En primer lugar, se realiza una aproximación histórica del impacto del dominio 
colonial sobre la construcción de los Estados en el golfo de Guinea. En segun-
do lugar, se realiza una descripción de la inestabilidad en el golfo de Guinea y 
una introducción al contexto político de la región mediante la clasificación de 
los sistemas políticos en función de su grado de democratización. Frente a las 
trasformaciones de los regímenes autoritarios durante la ‘Segunda Revolución en 
África’, se constata la persistencia de prácticas autoritarias que resisten el impul-
so de los procesos de liberalización política desde la tercera ola de democratiza-
ción. En tercer lugar, se estudia el comportamiento de los factores económicos 
y sociales en los Estados frágiles del golfo de Guinea y sus repercusiones en el 
sistema político. En cuarto lugar, se examina la relación entre el grado de po-
larización étnica y religiosa y el desarrollo de conflictos violentos en el golfo de 
Guinea. En quinto lugar, se analiza el impacto de fenómenos violentos como el 
crimen organizado, el terrorismo y la piratería en el aumento exponencial de la 
inestabilidad de la región. Por último, se exponen las principales conclusiones 
sobre la correlación entre el desarrollo de dinámicas económicas, políticas y 
sociales características de la región y el estallido de un conflicto violento de alta 
intensidad en el golfo de Guinea. 

82

G. del Moral, L. (2017). La crisis del Golfo de Guinea Artículos Originales

Política y Gobernaza · Politics and Governance. Enero-Junio 2017. núm. 1: 79-108 eISSN 2531-0062



2. Enfoque teórico y metodología de estudio 

El interés por los sistemas políticos mundiales, la justificación de los procesos 
transicionales y la composición de la estructura institucional del Estado han 
llevado desde el inicio de la disciplina comparativa al desarrollo de métodos de 
estudio comparado como instrumento metodológico. La realización de genera-
lizaciones a través de la elaboración de hipótesis y el establecimiento de relacio-
nes de causalidad permite el examen de las relaciones entre los distintos actores 
que intervienen en el proceso político. La Política Comparada nos per-mite 
realizar un análisis exhaustivo que tenga como resultado un conocimiento pro-
fundizado del objeto de estudio para descender hasta las causas nucleares de un 
fenómeno político (Szmolka, 2012; De Cueto y Szmolka, 2011).

En la presente investigación, la comparación como método de investigación
científica ha servido para evaluar, explicar e interpretar multitud de fenó-

menos
económicos, políticos y sociales estableciendo semejanzas y diferencias entre 

distintos objetos de estudio, de manera que pueda justificarse la evolución de 
tales fenómenos y el desarrollo de una serie de características diferenciadas 
en contextos que aparentemente deberían ser iguales. Todo ello, nos permite 
elaborar teorías explicativas que refuten o corroboren la hipótesis inicial de 
investigación (Laiz y Roman, 2003; Landman, 2011; Pérez Liñán, 2007).

La estrategia empleada se basa en el análisis de sistemas homogéneos que 
comparten características esenciales, entendiendo que nuestra variable explica-
tiva constituye una constante en la región (De Cueto y Szmolka, 2011).

Con este objetivo, se ha llevado a cabo el establecimiento de la siguiente 
hipótesis: la creciente inestabilidad regional podría llevar al estallido de un conflicto de alta 
intensidad que obstaculice el desarrollo de procesos de cambio político y frene la democrati-
zación de la región. La concurrencia de una serie de fenómenos políticos, econó-
micos y sociales explicarían la escalada en el grado de inestabilidad. Factores 
como la construcción del Estado y la influencia de fenómenos económicos y 
sociales en la fragilidad del Estado, el grado de polarización étnica y religiosa y 
el impacto de fenómenos violentos en la región constituyen nuestras variables 
independientes.

En este sentido, la investigación se ha desarrollado en torno al siguiente 
es-quema: (1) aproximación histórica a la región, (2) breve descripción de la 
inestabilidad en el golfo de Guinea y contextualización asociadas a la misma, 
(3) verificación de la hipótesis clave para construcción de generalizaciones va-
lidas a la región y predicción de estas generalizaciones para elaborar un diag-
nóstico de sucesos probables.
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3. Una Aproximación Histórica a la Región del Golfo de Guinea: 
el Impacto del Dominio Colonial en la Construcción del Estado 

El final de la Primera Guerra Mundial supuso el inicio de la descoloniza-
ción contemporánea e impulsó el debate sobre el colonialismo. Bajo el influjo 
de los Catorce Puntos de Wilson, la Sociedad de Naciones quedó encargada de 
administrar numerosas extensiones territoriales, entre las que se encontraban 
Togo, Camerún, el Delta del Río Níger o los Golfos de Biafra y Benín. Esta pri-
mera apertura llevó al establecimiento de numerosos protectorados a lo largo 
y ancho del continente, sin embargo, los territorios colonizados tuvieron una 
evolución política heterogénea (Fernández, 2006; Zoctizsoum, 1988).

El fracaso de la Sociedad de Naciones implicó un nuevo reparto territorial 
entre las potencias aliadas destacando la presencia de británicos, españoles, 
franceses y portugueses. Sin embargo, el control colonial fue limitado en aque-
llas zonas donde existía una limitación de recursos o una creciente influencia 
del nacionalismo. La resistencia frente a las metrópolis europeas se produce, 
primero, como una reacción de las minorías privilegiadas africanas ante la in-
tervención externa y seguidamente, como resistencia popular a la instauración 
del sistema colonial (Zoctizsoum, 1988).

Dentro de este contexto se desarrolla lo que Ali Mazrui denominó Pan-Afri-
canism from West Hemispheric para hacer referencia a los descendientes de esclavos 
africanos que iniciaron un movimiento popular como instrumento de resisten-
cia frente a las colonias. A pesar del debate en torno a los elementos raciales e 
identitarios y la distinción entre diferentes corrientes, el pan- africanismo cons-
tituyó un instrumento de lucha solidaria dirigido por la élite social frente a la 
opresión racista y el dominio colonial (Uzoigwe, 2004).

Tras la participación de población africana en distintos escenarios milita-
res durante la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas no pudieron 
contener el ‘estallido’ del nacionalismo en un contexto marcado por la Guerra 
Fría. Los países del golfo de Guinea optan por dos vías de descolonización: (1) 
los países que creían que una evolución progresiva del marco político- constitu-
cional desembocaría en la independencia y (2) los países que apoyaban la revo-
lución armada contra las potencias europeas. En líneas generales, la descoloni-
zación de la región del golfo de Guinea se llevó a cabo de forma pacífica. Como 
respuesta a las demandas de independencia en la África Occidental Francesa, 
la metrópoli plantea una reorganización en clave federal que comprendería los 
territorios de Senegal, Sudán, Mauritania, Guinea, Costa de Marfil, Dahomey 
(Benín), Níger y Alto Volta (Burkina Faso). Se optaría por el mismo modelo en 
el actual Gabón, sin embargo, la persistencia del nacionalismo frustraría ambos 
proyectos. Por otro lado, la politica de descolonización británica en África Oc-
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cidental optó por una independencia progresiva a través del ‘trasplante’ de las 
instituciones políticas y administrativas europeas (Fernández, 2006).

La colonia británica de Costa del Oro (Ghana) consiguió la independen-
cia en 1957 mediante un proceso pacífico y paulatino encabezado por Keame 
Nkrumah. La independencia de este territorio marca un punto de inflexión 
en la historia del pan- africanismo en términos de éxito, redefinición e in-
ter-nacionalización del movimiento. Como consecuencia, los movimientos de 
liberalización comienzan a desafiar el estatus del Estado, produciéndose una 
cristalización de los principios generales de la lucha anticolonial en la confe-
rencia de Accra (1958) así como una unificación del movimiento en torno a 
tales principios. En 1960 the Second All African People’s Conference en Túnez pone 
de manifiesto los peligros del neocolonialismo y la interferencia extranjera en la 
liberalización y relaciones internacionales de los territorios africanos, alentan-
do a los movimientos nacionalistas a la lucha por la independencia. Ese mismo 
año adquieren la independencia sin lucha armada los territorios de Costa del 
Oro (Ghana), Camerún, Costa de Marfil, Dahomey (Benín), Gabón y Togo. 

Tras la Third All African People’s Conference (El Cairo, 1961), la fragmentación 
de los grupos políticos que conformaban el movimiento y el respaldo de los 
Estados africanos a una de las dos grandes potencias dominantes durante la 
Guerra Fría marcarían el escenario postcolonial. En el caso de Nigeria, el en-
frentamiento entre hausas, ibos y yorubas llevó a la sangrienta guerra de Biafra entre 
1967- 1970, con una fuerte influencia de la intervención extranjera. Después 
de 1968 tan sólo los dominios portugueses de Santo Tomé y Príncipe subsisten 
como colonia dependiente de la metrópoli. Sin embargo, la cruenta lucha por 
la independencia no cesaría hasta el florecimiento de la Revolución de los Claveles 
en 1974, cuando las colonias portuguesas consiguen la independencia. (Uzoi-
gwe, 2004).

Las características de la colonización en África Occidental habían jugado 
un papel esencial en la construcción de los Estados nacionales tras la descolo-
nización. Para Albares (2013) y Zoctizsoum (1988), entre los factores con gran 
impacto destacan: (1) el potencial carácter comercial de la región como abaste-
cedor de materias primas y esclavos, (2) la porosidad de las fronteras coloniales 
debido a las modificaciones en la distribución territorial durante la pugna por 
el control colonial, (3) la tensión entre asimilación progresiva de la cultura y la 
religión de la colonia y la consolidación del islam como elemento de identidad 
frente a la colonia y (4) la administración indirecta de los territorios coloniales.

Durante los años setenta, la independencia tuvo como consecuencia el es-
tablecimiento de regímenes políticos relativamente estables pero que carecían 
de los mecanismos propios de una democracia consolidada. En respuesta al 
autoritarismo, se sucedieron diversos golpes de Estado, proliferaron los movi-
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mientos secesionistas y aumentaron los enfrentamientos tribales (Artola y Pé-
rez, 2005: 432).

Las décadas posteriores estarían marcadas por el estallido de revoluciones 
populares en los ochenta, el desarrollo de conflictos regionales y el aumento 
exponencial de la violencia estructural en el nuevo siglo de la mano fenómenos 
como el terrorismo, las reivindicaciones secesionistas y el crimen organizado. 

4. Análisis de la inestabilidad y sus causas estructurales en el Gol-
fo de Guinea

Como consecuencia del estallido de procesos de cambio político en lo que 
se denominó ‘Segunda Revolución en África’ a comienzos de la década de los 
noventa, se inicia una paulatina transición de los regímenes africanos hacia sis-
temas políticos abiertos y multipartidistas en entornos caracterizados por una 
profunda crisis estructural a nivel económico, político y social (Bratton y Van 
de Walle, 1994: 455; Manning, 2004: 709; Solt, 2001: 82; Van de Walle, 2004: 
179). 

Las teorías culturalistas e identitarias así como aquellas que concebían el 
desarrollo económico como requisito previo a la democratización no supieron 
dar respuesta a las dinámicas políticas generadas durante la tercera ola de democra-
cia (Huntington, 1994: 33; Szmolka, 2012: 2). Para Samuel Huntington, estos 
procesos fueron resultado de la existencia de una ola de democratizaciones, 
cuyos efectos se contagiaban de un área geográfica a otra como ‘un conjunto 
de transiciones de un régimen no democrático a otro democrático, que ocu-
rren en determinado periodo de tiempo y que superan significativamente a las 
transiciones en dirección opuesta durante este mismo periodo’ (Huntington, 
1994: 26). 

Las transiciones africanas fueron seguidas de una ola inversa, de modo que, 
no en todos aquellos países que habían iniciado procesos de liberalización se 
produjo la consolidación de democracias plenas. Estos procesos resultaron en 
el establecimiento de sistemas políticos que procedimentalmente habían adop-
tado las estructuras, mecanismos, procesos e instituciones democráticas, pero 
que en la práctica, conservaban rasgos autoritarios. El incremento del número 
de regímenes que adoptaron una concepción formal de la democracia electoral 
fue consecuencia de la expansión del modelo transicional como paradigma uni-
versal para la democratización (Carothers 2002; Diamond, 1996). 

La persistencia del autoritarismo ha sido tradicionalmente explicada por la 
teoría académica desde visiones centradas en los factores económicos, sociales 
y culturales como impedimento para el desarrollo de sistemas democráticos. 
Aunque estas condiciones pueden favorecer o dificultar los procesos de cambio 
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político, no han resultado determinantes en la explicación de la persistencia 
de regímenes no democráticos en África occidental (Bratton y van de Walle, 
1994: 454; Carothers 2002: 8, Szmolka 2012: 7). En líneas generales, podemos 
distinguir dos situaciones de partida. En primer lugar, se observa una tenden-
cia hacia la consolidación de formas de gobierno que combinan elementos 
democráticos y no democráticos con una cierta apertura, liberalización o rup-
tura parcial respecto a prácticas autoritarias (Diamond, 2009; Morlino, 2008). 
Por otro lado, la persistencia de sistemas autoritarios ampara la existencia de 
prácticas contra los derechos civiles y las libertades públicas. De este modo, la 
clasificación de los regímenes políticos del golfo de Guinea quedaría establecida 
de la siguiente manera: 

4.1. Democracias defectivas: Benín, Ghana, Liberia, Nigeria y Santo 
Tomé y Príncipe. 

La apertura del sistema político ha fomentado la existencia de competen-
cia política dentro de un marco constitucional que consagra la separación de 
poderes y el reconocimiento del pluralismo étnico y confesional. Pese a la ce-
lebración periódica de elecciones se detectan frecuentes irregularidades en el 
proceso electoral. Factores como el alto grado de corrupción, la existencia de 
veto players, el funcionamiento inadecuado del sistema de frenos y contrapesos 
de las instituciones representativas y la ausencia de garantías parciales de los 
derechos y libertades suponen un reto para la consolidación de la democracia 
(Szmolka, 2012; Szmolka, 2013).

La polarización social ha provocado un peligroso aumento de los conflictos 
violentos entre grupos, con especial incidencia en Nigeria y Liberia. Como 
excepción a la tendencia general destacan Benín y Santo Tomé y Príncipe. A 
pesar de presentar una limitada autonomía parlamentaria y parcelas de poder 
bajo el estricto control del presidente, se trata de regímenes multipartidistas en 
consolidación (Greijn, 2007: 8; Van de Walle, 2004; Rakner y Van de Walle, 
2009).

4.2. Régimen de autoritarismo pluralista cuasicompetitivo y cuasilibre: 
Camerún, Costa de Marfil, Gabón y Togo. 

Durante los años noventa se inició un proceso de liberalización política en 
el ámbito del pluralismo y la competencia pero tales reformas no tuvieron una 
gran incidencia en la democratización de los regímenes políticos (Van de Walle, 
2007). 

En golfo de Guinea el desarrollo de prácticas autocráticas consolidadas se 
ha caracterizado por la existencia de un sistema fuertemente personalista do-
minado por la limitación en la competencia política y el desarrollo de un cre-
ciente poder económico influenciado por el clientelismo político (Van de Walle, 
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2007). Para Rakner factores como el clientelismo y el personalismo de los líde-
res políticos aparecen vinculados a la formación de partidos políticos con una 
fuerte base tribal en sociedades altamente heterogéneas. Como consecuencia, 
los partidos políticos son concebidos como estructuras sin anclaje social, con 
una fuerte impronta étnica, tribal y/o clientelar al servicio de los intereses de 
un bigman que monopoliza la escena política (Ojeda, 2015: 116). 

Pese a la existencia de instituciones representativas, persisten prácticas de 
marcado carácter autoritario como limitaciones a la autonomía del Parlamento 
y el Gobierno, irregularidades en el proceso electoral y restricciones al ejercicio 
de derechos y libertades (Levitsky y Way, 2004; Szmolka, 2012 y 2013). No 
obstante, el ejercicio arbitrario de la autoridad y poder del presidente quedaría 
limitado por la necesidad de negociación con otras instituciones que han ad-
quirido ámbitos de poder tras el proceso de liberalización (Ojeda, 2015: 117). 

4.3. Regímenes de autoritarismo hegemónico restrictivo: Guinea Ecua-
torial.

La competencia se encuentra limitada por la posición hegemónica y ultra-
dominante del partido de Obiang Nguema que recurre de forma sistemática 
a las trabas de la actividad de la oposición, a la irregularidades en los procesos 
electorales y a la restricción en el ejercicio de los derechos y libertades funda-
mentales (Human Rights Watch, 2015). 

No podemos afirmar que el cambio político sea una tendencia generalizada 
y constante. Por tanto, debemos entender el cambio político como el intervalo 
de tiempo establecido entre la existencia de un régimen autoritario y la redefi-
nición de dicho régimen en el cual se produce una transformación de las reglas 
del juego político y los mecanismos de comportamiento político. Tradicional-
mente, se concebía este periodo como un proceso gradual en el cual se llevaba 
a cabo la transformación de un régimen de corte autoritario/ totalitario a otro 
de carácter pluralista aunque no siempre el proceso se presentaba de forma 
homogénea ni alcanzaba los mismos resultados. No todos los procesos sufren 
una evolución paralela ni se encuentran influenciados por las mismas variables 
económicas, políticas y sociales, siendo estas regiones la ejemplificación de la 
existencia de otros factores que influyen en la consolidación de los sistemas 
democráticos. 

En este sentido, podemos afirmar que la inestabilidad, entendida como la 
alteración constante o frecuente del equilibrio político y socioeconómico ha 
jugado un papel clave para obstaculizar los procesos democráticos. El golfo de 
Guinea está constituido por países con un alto o moderado grado de fragilidad 
debido a: (1) la incapacidad por parte del Estado para ejercer el control efec-
tivo de su territorio y garantizar la prestación de servicios vitales a una parte 
significativa la población, (2) la ausencia de legitimidad del gobierno y (3) la 
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existencia de un algo riesgo de conflicto violento (Albares, 2008; Greijn, 2007: 
4; López-Martín, 2013: 4; Di John, 2011: 2; Garciandía, 2013; Woodward y 
Taylor, 2005: 12; Zapata, 2014: 92).

Clasificación de los regímenes políticos en el golfo de Guinea 1

Freedom 
House

The Economist 
Index

Bertelsmann 
Transformation 

Index

Polity Proyect IV

2017 2016 2016 2014
Benín 2 5.67 7.55 7
Camerún 6 3.46 3.8 -4
Costa de Marfil 4 3.81 5.5 4
Gabón 5.5 3.74 - 3
Ghana 1.5 6.75 7.9 8
Guinea Ecua-
torial

7.0 1.70 - -5

Liberia 3.5 5.31 6.55 6
Nigeria 4.5 4.50 5.4 4
Santo Tomé y 
Príncipe

2.0 - - -

Togo 4.0 3.32 4.8 -2
Índice de Freedom House de 1 (free) a 7 (not free); Índice de The Economist de 0 

(autocracy) a 10 (democracy); Índice Bertelsmann Transformation Index de 0 (failed) 
a 10 (highly advanced); Índice de Polity IV de 10 (institutionalized democracy) a -10 

(autocracy).

Fuente: Elaboración propia (2017), partir de datos de Freedom House, The Economist Index,  
Bertelsmann Transformation Index y Polity Proyect (Systemic Peace).

1 La tabla muestra los últimos datos disponibles publicados por organismos independientes sobre 
los índices de democracia de la región. Para la elaboración de cada uno de los indicadores se han 
utilizado las mismas fuentes para todos los países, sin embargo, debido a la diversidad de metodo-
logías usadas en la elaboración de tales índices resulta complejo el establecimiento de una escala 
temporal con datos actualizados y periódicos de cada país. En algunos casos no existían datos 
para algunos países.
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Fragile State Index 20162

Benín 78.9
Camerún 97.8
Costa de Marfil 97.9
Gabón 72.0
Ghana 71.2
Guinea Ecuatorial 85.2
Liberia 95.5
Nigeria 103.5
Santo Tomé y Príncipe 72.9
Togo 85.8

Fragile State Index: de 0 (very sustainable) a 120 (very high alert).

Elaboración propia (2017), a partir del Fragile State Index de 2016. 

En este apartado realizaremos una contextualización acerca de las dinámi-
cas económicas, políticas y sociales que determinan la fragilidad de los regí-
menes políticos de la región y que ponen en riesgo la estabilidad del golfo de 
Guinea.

4.3.1. Causas económicas, políticas y sociales

La fuerte incidencia de la literatura de influencia malthusiana dio lugar al 
desarrollo de teorías que vinculaban la modernización socioeconómica a la de-
mocratización, concibiendo la liberalización económica como un paso previo 
a la liberalización política (Szmolka, 2012: 8). Si bien es cierto que el desarrollo 
económico puede actuar como un factor que favorece la democratización, no 
juega un papel esencial para la consolidación de sistemas democráticos. La 
liberalización económica durante los años ochenta tuvo un gran impacto en la 
consolidación de los sistemas políticos africanos. Las políticas de ajuste estruc-
tural produjeron una reconfiguración del Estado neo- patrimonial que llevó al 
colapso de los regímenes políticos (Aguirre y Sogge, 2006: 9). El influjo de diná-
micas complejas vinculadas al monopolio del uso de la violencia, el control del 
territorio, la lucha por el poder político y la persistencia de valores autoritarios 
generó un escenario en el que los Estados habían perdido capacidad operativa 
para implementar políticas públicas (Alcántara, 2015: 10).

Las teorías que vinculaban la idea de desarrollo económico a desarrollo po-
lítico habían soslayado el papel de las instituciones informales. Algunos teóricos 

2 Para la elaboración de cada uno de los indicadores se ha utilizado la misma fuente para todos los 
países.
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destacan el papel de la resistencia de las instituciones informales al cambio 
como factor esencial en el estancamiento del desarrollo económico. La combi-
nación de las estructuras tradicionales, la economía internacional y el legado 
colonial provocan un conflicto entre las instituciones informales y las institu-
ciones formales heredadas tras la descolonización (Arrighi, 2002: 11; Chang, 
2006: 134; Solt, 2001: 83). 

Por otro lado, la interdependencia de estos países como suministradores de 
materias primas y a su vez, importadores de productos, intensificó la estructura 
clientelar y personalista del Estado. Así, la funcionalidad de la violencia como 
concepto político ligado a las relaciones de poder quedaba estrechamente vin-
culada al control de los recursos económicos (Cooper, 2002: 16).

La región del golfo de Guinea destaca por la presencia de yacimientos de 
hidrocarburos y otros recursos naturales de alto potencial económico. No obs-
tante, la riqueza derivada de la explotación de estos recursos no ha impulsado 
la economía de los países de la región. Variables como la falta de transparencia, 
la dependencia de las exportaciones, la ausencia de contrapesos institucionales 
al poder, la existencia de fuertes monopolios de empresas extractivas y de ex-
plotación han tenido un fuerte impacto en la gestación de conflictos internos, 
existiendo una predisposición hacia una lucha continuada entre las élites polí-
ticas y los grupos armados por el control de los recursos (Escribano y Arteaga, 
2013; García- Luengos, 2014; Prats, 2012). 

En este contexto, se ha denominado como oil wars a la tendencia desarro-
llada por países dependientes de la producción y exportación de minerales e 
hidrocarburos a sufrir sistemas políticos autoritarios y procesos económicos de 
estancamiento. El desarrollo de mecanismos de carácter rentista y neopatrimo-
nial se vincula a las dinámicas de relación entre la producción de petróleo, los 
modos de ejercicio del poder, la competencia por el control de los recursos y a 
las transformaciones sociales derivadas del desplazamiento poblaciones hacia 
regiones productoras (Bratton y van de Walle, 1994: 455; Campos, 2010; Fi-
gueroa, 2014: 3; Buckwalter, 2008: 2; Entelis, 2008).

Existe una creciente tendencia hacia el desarrollo de teorías complejas que 
explican de forma integral la variedad de trayectorias económicas y su vincu-
lación al sistema político en países como Nigeria, Costa de Marfil, Ghana o 
Togo. La incidencia de teorías monocausales para la explicación del fenómeno 
económico africano ha llevado a soslayar la importancia de la complejidad de 
factores que inciden sobre el desarrollo. Para Entelis (2008: 40) existe un víncu-
lo directo entre las capacidades coercitivas del Estado y el mantenimiento de su 
salud fiscal. Esta conexión es claramente palpable en el caso de la experiencia 
africana. El factor económico cobra especial importancia en el mantenimiento 
del autoritarismo, quedando vinculado a los siguientes condicionantes: el esta-
do de salud fiscal del país, el acceso a las rentas procedentes de la explotación 
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de recursos naturales, la utilidad geoestratégica y el control de las vías de comu-
nicación y transporte esenciales, el apoyo internacional, el grado de institucio-
nalización del ejército, la existencia de redes de movilización popular y el uso 
de la coerción por parte del aparato securitario del Estado (Bellin, 2004).

Mapa principales recursos naturales del golfo de Guinea

Fuente: Fogonazos (2014)

Las reservas petroleras del golfo de Guinea han fomentado el crecimiento 
económico acelerado de las potencias regionales. Se han venido distinguiendo 
tres tipos de países en función del desarrollo de una economía vinculada al 
petróleo. Por un lado, Nigeria se consolida como el mayor productor de la 
región desde los años noventa y aspirante a convertirse en la potencia regional 
comercial interlocutora a nivel internacional. Por otro lado, el grupo de países 
de Camerún y Gabón tienen una consolidada experiencia como productores, 
pero sufren un declive de su producción. En tercer lugar, las nuevas econo-
mías petrolíferas de Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe garantizan la 
condición del Golfo de Guinea como enclave geoestratégico mundial (Darko 
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y Domfe, 2009; Jiménez-Olmos, 2013; Bautista et al., 2014; Hornero, 2011; 
Morales, 2014).

Como consecuencia del desarrollo de la industria petrolífera, la agricultura 
como sector clave de la economía regional ha perdido importancia relativa. 
Este problema se ve agravado por el alto crecimiento demográfico, lo que su-
mado a la presión en las zonas receptoras de inmigración, provoca problemas 
de abastecimiento (Aguirre y Sogge, 2006; Báez, 2013; Morales, 2014; Correa, 
2011; López-Martín, 2013). 

El alto índice de desigualdad en la distribución de la riqueza tiene las si-
guientes consecuencias: (1) un repunte de la actividad delictiva, (2) el auge de 
sistemas basados en la explotación de los recursos naturales y (3) la consolida-
ción de la economía informal. La concepción de que los recursos pertenecen 
a las élites en el poder genera un escenario proclive para el uso de privilegios 
institucionales y mecanismos de corrupción e incentiva el establecimiento de 
redes de delincuencia transnacionales con estructura imprecisa, fragmentada y 
orientada al comercio (Morales, 2014: 11; Correa, 2011: 20). 

No obstante, la existencia de desigualdad no es un indicador inequívoco de 
fragilidad. Para que se produzca la transformación de un fenómeno a otro es 
necesaria la confluencia de dos variables fundamentales: (1) la existencia de 
tensiones internas derivadas de la ineficacia de los mecanismos sociopolíticos 
de gestión de las desigualdades y (2) la incapacidad del sistema político para 
anticiparse a una explosión violenta, siendo un factor decisivo la trasformación 
de las desigualdades en reivindicaciones políticas (Albares, 2008).

4.3.2. Aspectos étnicos y religiosos 

La literatura tradicional ha concebido la existencia de fragmentación étnica 
y religiosa como un factor de inestabilidad con alta incidencia en el desarrollo 
de conflictos violentos. Sin embargo, algunos estudios demuestran que no exis-
te una correlación entre sociedades étnicamente homogéneas y consolidación 
de regímenes políticos democráticos. Es decir, no es la existencia de sociedades 
étnica, lingüística y religiosamente heterogéneas la variable que determina una 
propensión al desarrollo de conflictos armados, sino la instrumentalización de 
dichas identidades como patrón de confrontación política (Fish y Brooks, 2004). 

Desde esta perspectiva, se ha resaltado el papel de las instituciones sociales 
y políticas en sociedades étnica y religiosamente divididas en la intensificación 
de los conflictos armados. La alta calidad de las instituciones, el Estado de 
derecho, la existencia de derechos civiles y libertades políticas y la ausencia de 
rechazo al gobierno se articulan como factores esenciales para mitigar la pola-
rización (Fish y Brooks, 2004; Montalvo y Reynal, 2005). Frente a los factores 
étnicos y religiosos, otros estudios han vinculado la proliferación de guerras a 
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la acumulación de conflictos prolongados y la existencia de tensiones sociales, 
con origen en las altas tasas de desigualdad y pobreza (Fearon y Laitin, 2003).

Indicadores socioeconómicos de fragilidad en el golfo de Guinea (2016)3

Bertelsmann 
Transformation Index 

Fragile State Index 
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Benín 5 2 8.5 5.7 7.8 6.3
Camerún 4.71 3 8.3 8.0 8.1 6.3
Costa de 
Marfil

4.68 2 8.2 8.0 8.2 6.8

Gabón - - 6.8 4.7 6.7 5.0
Ghana 5.86 4 7.1 5.2 6.8 6.6
Guinea 
Ecuatorial

- - 7.7 3.6 8.9 6.2

Liberia 4.54 1 9.2 8.9 8.6 8.3
Nigeria 4.36 2 9.1 7.7 8.8 7.7
Santo 
Tomé y 
Príncipe

- - 6.4 4.4 6.2 8.7

Togo 4.61 2 8.0 6.8 8.4 6.5
Bertelsmann Tranformation Index: BTI Economic Transformation Index de 0 (failed) 
a 10 (highly advanced); BTI Level of  Socioeconomic Development de 0 (failed) a 10 
(high Development). Fragile State Index 2016: Demographics Pressures de 0 a a 10 

(high pressures); Refugees Index de 0 a 10 (high number refugees); Uneven Economic 
Development de 0 a 10 (high uneven economic development); Economic Decline de 0 

a 10 (high decline).

Fuente: Elaboración propia (2017), a partir de datos de Bertelsmann Transformation Index 2016  
y Fragile State Index 2016 (Fund for Peace). 

3 La tabla muestra los últimos datos disponibles publicados por organismos independientes sobre 
los índices de democracia de la región. Para la elaboración de cada uno de los indicadores se han 
utilizado las mismas fuentes para todos los países, sin embargo, debido a la diversidad de metodo-
logías usadas en la elaboración de tales índices resulta complejo el establecimiento de una escala 
temporal con datos actualizados y periódicos de cada país. En algunos casos no existían datos 
para algunos países.
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A pesar de que la fragmentación no es concebida como un elemento gene-
rador de inestabilidad y violencia, la existencia de divisiones de carácter étnico 
y religioso aumenta la probabilidad de conflicto cuando existe una mayoría 
dominada por una minoría amplia y no fragmentada (Szmolka, 2012). Por tan-
to, el estallido de conflictos no se explica tanto por el grado de fragmentación 
como por grado de polarización en contextos altamente heterogéneos (Fish y 
Brooks, 2004; Montalvo y Reynal, 2005; Rabushka y Shepsle, 1972; Szmolka, 
2012).

Fragmentación de las élites en el golfo de Guinea (2016)4

Factionalized Elites Index 2016

Benín 7.0
Camerún 9.4
Costa de Marfil 9.4
Gabón 7.1
Ghana 4.9
Guinea Ecuatorial 8.2
Liberia 8.3
Nigeria 9.9
Santo Tomé y Príncipe 6.3
Togo 7.6

Factionalized Elites Index: de 0 a 10 (very high factionalized).

Fuente: Elaboración propia (2017) a partir de datos del Fragile State Index 2016, (Fund for Peace).

En escenarios convulsos y con un alto grado de colapso estatal, los cleavages 
de base étnica y religiosa son comúnmente instrumentalizados por grupos so-
ciales o élites políticas. El desarrollo de conflictos armados en este contexto se 
vincula a la lucha por la distribución de los recursos y por el control de ciertas 
parcelas de poder político, económico y social (Ruiz-Giménez, 2005: 182). 

El conjunto de países del golfo de Guinea presenta elementos estructurales 
a sus regímenes políticos que aumentan la probabilidad de sufrir conflictos ar-
mados como consecuencia de la polarización de los grupos étnicos y religiosos. 
En la región confluyen tres elementos esenciales para la intensificación del con-
flicto: (1) la afirmación de la identidad se plantea como una forma de respuesta 
a las desigualdades, (2) los movimientos contestatarios hacen una relectura de 
la historia que puede instrumentalizarse para el uso de la violencia y (3) la des-
igualdad es un factor dinámico, en la medida en que, cuando el Estado bloquea 

4 La tabla muestra los últimos datos disponibles publicados por Fund for Peace para la elaboración 
del Fragile State Index 2016.
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las estructuras de negociación comienza a alimentarte la explosión violenta 
(Albares, 2008: 18). 

4.3.3. La violencia estructural como factor de inestabilidad 

Desde 2013 se ha producido una evolución de la conflictividad hacia formas 
graves de violencia estructural en el golfo de Guinea. La inestabilidad de la 
región ha disparado el riesgo de conflicto armado en África Occidental en la 
última década (Morales, 2015). La escalada en las tensiones intraestatales en 
África Occidental ha llevado a una alteración gradual y constante del equili-
brio institucional. No obstante, la región presenta unos indicadores de violencia 
entre Estados relativamente bajos en comparación con otros Estados de África 
subsahariana (Correa, 2011: 41; Díez-Alcaide, 2014).

Más que a la conflictividad entre potencias regionales, el aumento del grado 
de intensidad de los conflictos aparece asociado a situaciones de violencia es-
tructural vinculadas a la prolongación de procesos de reconstrucción postbelica 
y de ruptura social, el incremento de la inestabilidad política y la irregulari-
dad de los procesos electorales y el aumento de actividades relacionadas con 
el crimen organizado y el terrorismo. Se trata de conflictos de carácter poli-
morfo aparentemente internos o intraestatales y localizados pero fuertemente 
faccionalizados y regionalizados. La conflictividad en el golfo de Guinea queda 
encuadrada en el concepto acuñado por Mark Duffield (2004) de ‘guerras en 
red’. Las dinámicas de guerra son globalizadas y descentralizadas, existiendo 
una fuerte vinculación, por un lado, de la actividad violenta a factores externos 
como el tráfico de armas y drogas, el comercio ilegal de recursos naturales o 
la manipulación de la ayuda humanitaria para fines bélicos. Por otro, que-
dan ligadas a la implicación de una gran diversidad de actores aliados en red, 
que relacionan actores locales, regionales e internacionales (Mateos, 2013: 12). 
Dentro de las dinámicas regionales, adquieren gran dimensión las cuestiones 
vinculadas a conflictos armados regionales como la guerra Sudán-Chad, la cri-
sis de Guinea- Bissau, la guerra civil en Libia y los conflictos en Mali y Repú-
blica Democrática del Congo (Bolaños 2012 y 2013b). 

Debemos distinguir tres elementos característicos de la conflictividad que 
han encendido las alarmas a escala internacional: (1) la consolidación de redes 
de crimen organizado y la creciente radicalización de grupos terroristas y (2) el 
incremento de la conflictividad en las zonas costeras asociada al comercio ilegal 
de recursos naturales y (3) la creciente radicalización de grupos terroristas. La 
convergencia de factores como la permeabilidad de las fronteras y la limitación 
de recursos del Estado han supuesto un reto para el control de la actividad de-
lictiva en Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial o Benín (Díez-Alcalde, 2014; 
Pareja, 2015). 
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En primer lugar, el crimen organizado proveniente desde América Latina 
ha encontrado en África Occidental una vía de escape para el tráfico de sus-
tancias estupefacientes mediante el establecimiento de plataformas operativas 
en regiones donde el Estado es demasiado frágil como para ejercer un control 
efectivo del territorio. Por otra parte, la obtención de un método alternativo 
de financiación para las campañas políticas y la corrupción han generado una 
situación de statu quo entre las élites estatales y las redes de crimen organizado 
(Del Pozo, 2014: 7; Mazzitelli, 2006: 2).

El hecho de que se haya producido una asociación entre redes criminales y 
organizaciones terroristas ha tenido como consecuencia el aumento del poder 
económico de los grupos yihadistas (Bolaños, 2013a: 4; Díez-Alcalde, 2015) 
Para los grupos yihadistas de inspiración salafista, el interés geoestratégico del 
golfo de Guinea radica en la exitosa implementación de estrategias de expan-
sión entre Estados para el mantenimiento de redes logísticas conectadas inter-
nacionalmente (Echeverría, 2010).

La expansión de movimientos terroristas por el Sahel y el golfo de Guinea 
ha trasladado el fenómeno del yihadismo a África Occidental. Sin embargo, 
existen tres elementos que distinguen al terrorismo en el golfo de Guinea (Al-
bares, 2013): (1) se trata de un factor con impacto desigual, pues el islam ha 
debido convivir en sociedades con gran heterogeneidad religiosa, (2) se trata 
de una región étnicamente muy dispersa pero en donde la identidad étnica no 
ha jugado un papel políticamente tan relevante como en Oriente Medio y el 
Norte de África e (3) históricamente, ha existido una convivencia relativamente 
pacífica e interreligiosa en la cual los Estados altamente fragmentados habían 
adoptado un modelo inclusivo.

No obstante, la presencia de influencias externas como la llegada de grupos 
yihadistas del Magreb y la extensión del sufismo han jugado un papel funda-
mental en la reconfiguración del islam. Tras la caída de Gaddafi la situación de 
estado de guerra constituye una amenaza para el control del tráfico de armas 
y militantes yihadistas por África central y occidental (Albares, 2013). Los or-
ganismos multilaterales alertan de la conexión de grupos terroristas presentes 
en golfo de Guinea con organizaciones yihadistas que operan en Mali, Somalia 
y Libia. El impacto de la crisis del Sahel tiene grandes implicaciones para la 
zona. Existen indicios de la relación entre el aumento de las redes de crimen 
organizado y piratería en el golfo de Guinea y las redes criminales y grupos 
yihadistas del Sahel (Calduch, 2013). 

En este sentido, algunos autores destacan el peligro que supone la alianza de 
Boko-Haram-Estado Islámico y la asociación con otras organizaciones yihadis-
tas como al-Shabaab en Somalia, al-Quaeda en el Magreb Islámico (AQMI), 
el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) y 
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Ansar Dine en Mali (Albares, 2013; Laborie, 2013: 58; Morales, 2015; Torres, 
2015). 

El incremento de la actividad yihadista ha disputado constantemente el mo-
nopolio del uso de la fuerza y el territorio estatal, llegando a cuestionar la exis-
tencia del propio Estado en Nigeria. En 2014, el grupo terrorista Boko- Haram 
anunciaba la creación de un califato en Bama, tomando el control de un alto 
número de territorios fronterizos en los estados de Borno, Yobe y Adarmawa. 
La estrategia del grupo terrorista se basa en la explotación de la tensión religio-
sa entre las zonas central y norte del país, el deterioro de las condiciones de vida 
de la población y el retorno de la violencia generalizada ante la incapacidad 
del Estado. La expansión de este foco de violencia hacia países vecinos conlleva 
una creciente regionalización del grupo terrorista que actúa en países fronte-
rizos como Camerún y Costa de Marfil (Díez-Alcalde, 2015; Morales, 2015). 

Global Terrorism Index (2016)5

Terrorism Impact Index 2016

Benín 0
Camerún 7.002
Costa de Marfil 2.177
Gabón 0
Ghana 0.346
Guinea Ecuatorial 0
Liberia 0.25
Nigeria 9.314
Santo Tomé y Príncipe -
Togo 0

Terrorism Impact Index: de 0 a 10 (high impact).

Fuente: Elaboración propia (2017), a partir del Terrorism Impact Index 2016 (Fund for Peace).

En segundo lugar, el crecimiento de la inseguridad marítima ha posicionado 
a la piratería como actividad delictiva por excelencia en el golfo de Guinea. El 
objetivo fundamental de las redes de crimen organizado es la sustracción de 
petróleo en el litoral para su venta en el mercado ilegal. La existencia de una 
relación entre los ciclos de violencia política y étnica y el aumento del fenóme-
no de la piratería y el robo a mano armada ha incrementado exponencialmente 
el riesgo de colapso del Estado (Bolaños, 2013a). 

5 Para la elaboración del indicador se ha utilizado la misma fuente. Sine embargo, en algunos casos 
no existían datos para algunos países.
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El concepto de ‘petroinsurgencia’ entendida como ‘la rebelión o el levan-
tamiento contra la autoridad por la extracción y reparto de beneficios de cru-
do’, nace asociada geográficamente al delta del Níger y al Movimiento para la 
Emancipación del Delta del Níger (Placián de Inza, 2015). La mayor parte de 
dicha actividad se había concentrado en torno a las zonas costeras de Nigeria, 
sin embargo, en la últimos años se ha registrado un aumento de los ataques 
con importante impacto en el comercio, la seguridad energética y la economía 
regional (Vicente, 2013).

Evolución de los actos de robo/piratería en el golfo de Guinea (2010- 2014)

Fuente: Pablo Moral (2015)

Durante la última década, se observa un cambio en los patrones que ha-
bían orientado la piratería en el golfo de Guinea desde los años noventa. Tra-
dicionalmente, la piratería había sido asociada a condicionantes económicos, 
sociales y medioambientales, sin embargo, junto al incremento exponencial del 
número de ataques se ha producido un aumento de los factores políticos de 
carácter secesionista, un repunte de la corrupción y un recrudecimiento de la 
lucha de ciertos grupos armados por el control de los recursos naturales (Ibá-
ñez, 2014; Moral, 2015; Regueiro, 2011, Vicente, 2013). 

En el golfo de Guinea esta actividad delictiva constituye un factor de alta 
inestabilidad, en la medida en que, los niveles de desigualdad y el bajo índice 
de desarrollo humano han convertido a la piratería en un fenómeno estructural 
enraizado en los frágiles Estados de la zona. Por otra parte, la piratería contri-

99

Artículos Originales G. del Moral, L. (2017). La crisis del Golfo de Guinea

eISSN 2531-0062 Política y Gobernaza · Politics and Governance. Enero-Junio 2017. núm. 1: 79-108



buye a financiar grupos armados que ven en el fracaso de las contramedidas 
legales y marítimas y la debilidad de las estructuras estatales una oportunidad 
de enriquecimiento (Regueiro, 2011). 

5. Conclusiones 

Del estudio de las variables políticas se extraen dos conclusiones fundamen-
tales. En primer lugar, existe una tendencia hacia la consolidación de formas de 
gobierno que han llevado a cabo una ruptura parcial respecto a prácticas auto-
ritarias. En segundo lugar, la persistencia del autoritarismo y el reforzamiento 
de prácticas autoritarias en sistemas parcialmente democratizados han genera-
do una ‘ola inversa’ de cambio político en aquellos países en donde se produce 
una escalada continuada de la violencia estructural. Estos condicionantes han 
llevado a la clasificación de los regímenes políticos del golfo de Guinea en: (1) 
democracias defectivas (Benín, Ghana, Liberia, Nigeria y Santo Tomé y Prín-
cipe), (2) regímenes de autoritarismo pluralista cuasicompetitivo y cuasilibre 
(Camerún, Costa de Marfil, Gabón y Togo) y (3) regímenes de autoritarismo 
hegemónico restrictivo (Guinea Ecuatorial). 

El estudio de los regímenes políticos muestra que no todos los procesos de 
cambio iniciados en la región tienen una evolución paralela ni se encuentran 
sujetos a los mismos factores. Las condiciones ideales para consolidar un siste-
ma democrático estable no pueden generalizarse y obedecen a las condiciones 
especificas de cada sistema. Igualmente, queda demostrado que la apertura de 
un régimen autoritario no conduce inevitablemente a la consolidación demo-
crática. 

En algunos casos, estos procesos han perpetuado la existencia de las éli-
tes, dando lugar a una transformación de carácter parcial y unilateral (Guinea 
Ecuatorial, Togo, Liberia, Ghana) . El inicio de la transición en otros países 
constituye un momento de incertidumbre en el cual el cambio puede determi-
narse como profundo o limitado. En países como Nigeria, Camerún o Costa 
de Marfil las transformaciones han sido discontinuas, sufriendo momentos de 
crisis, derrumbamiento y restauración. 

Tras el análisis de las causas profundas de la inestabilidad en el golfo de Gui-
nea la hipótesis previa de la investigación acerca del posible estallido de un con-
flicto violento que frene la democratización de la región se confirma; el análisis 
del contexto en varias dimensiones plantea un escenario altamente inestable.

Los efectos desbordantes del estallido de un conflicto de alta intensidad que-
dan vinculados a los siguientes condicionantes: (1) el colapso de Estados alta-
mente frágiles incapaces de gestionar las desigualdades y garantizar la seguri-
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dad y control del territorio, (2) el grado de polarización étnica y religiosa y (3) el 
impacto de fenómenos violentos asociados al crimen organizado, al terrorismo 
y la piratería. No obstante, cabe destacar que ésta última se articula como la 
variable explicativa fundamental de la hipótesis principal de la investigación. 
Como ha quedado comprobado, ni la fragilidad del Estado vinculada a proce-
sos de desigualdad ni el grado de polarización étnica y religiosa son fenómenos 
determinantes en el estallido de un conflicto violento. Podemos afirmar que 
aunque estas dinámicas actúen como factores que pueden aumentar el grado 
de conflictividad no tienen entidad suficiente por separado como para provocar 
un conflicto a gran escala. 
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