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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE), siguiendo con 

la trayectoria iniciada en el año 2016, presenta la sexta edición de Guinea 

Ecuatorial en Cifras 2022. Esta publicación de carácter divulgativo, describe los 

fenómenos sociales, económicos, demográficos y medioambientales 

registrados en el territorio nacional. Los datos recogidos en este informe 

provienen del Instituto Nacional de Estadística (INEGE) y de otras fuentes 

oficiales.  

El INEGE agradece la colaboración prestada por todas y cada una de las 

instituciones que han suministrado la información. De la misma forma, 

agradece a las personas físicas que han participado y colaborado en el proceso 

de recopilación y publicación de todos estos                        datos. 

Confiamos en que la publicación resulte suficientemente útil y que el lector 

encuentre en ella los datos de su interés. 

La información que aquí se ofrece de manera resumida se puede encontrar en 

otros documentos publicados gratuitamente en la página web del INEGE 

www.inege.gq. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

AEC Auxiliares de Enfermería Comunitaria 

ASECNA     Agencia para la Navegación Aérea en África y Madagascar  

ATS Asistente Técnico Sanitario 

AAUCA Universidad Afroamericana de África Central 

BEAC       Banco de los Estados de frica Central  

BEP Barriles Equivalentes de Petróleo 

CGA Censo General de Agricultura 

DUE Diplomado Universitario en Enfermería 

Est Estimación 

FCFA Franco de la Comunidad Financiera Africana  

FMI Fondo Monetario Internacional 

FOB Free On Board (Libre a Bordo, en español) 

FP    Formación Profesional 

INEGE Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial  

IPC Índice de Precios de Consumo 

IP Impuestos sobre el Patrimonio 

IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

ISS Impuesto sobre la Seguridad Social  

IVA Impuesto sobre el Valor Añadido 

M Importaciones 

MAGBMA Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medioambiente 

MEEUD Ministerio de Educación, Enseñanza Universitaria y Deportes 

MHEP Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación 

MICL Ministerio del Interior y Corporaciones Locales 

 MMH Ministerio de Minas e Hidrocarburos 

PRODEGE  Programa de Desarrollo Educativo de Guinea Ecuatorial  

PF Presión Fiscal 

SNIS Sistema Nacional de Información Sanitaria 

SCCBP Saldo de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos 

SCCBP Saldo de La Cuenta Capital de la Balanza de Pagos 

SGBP Saldo Global de la Balanza de Pagos 

TOFE          Tabla de Operaciones Financieras del Estado 
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TM Toneladas Métricas 

UNGE Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial 

X Exportaciones 

XN Exportaciones Netas 

      ZEE       Zona Económica Exclusiva 
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1 TERRITORIO, CLIMA Y MEDIOAMBIENTE  
 

1.1 Geografía y división administrativa de Guinea Ecuatorial  
 

 

 

 
Guinea Ecuatorial tiene una superficie terrestre de 28.051,5 km2 y otra marítima 

de 314.000 km2 que constituye la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Se sitúa en 

la zona Ecuatorial de la costa Oeste de África, en el Golfo de Guinea. Está 

compuesta por dos regiones: la Insular, y la Continental. 

El país está dividido en 8 Provincias, 19 Distritos, 37 Municipios y 65 Distritos 

Urbanos. Su capital es la ciudad de Malabo, siendo Bata, Djibloho, Ebibeyin, 

Evinayong y Mongomo otras ciudades importantes. 

Mapa 1: Situación Geográfica de Guinea Ecuatorial 
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La Región Insular tiene una superficie de 2.034 km2; comprende la Isla de 

Bioko, en la que se encuentra Malabo (capital política del país), y la isla de 

Annobón, situada en el hemisferio sur, a 682 kilómetros de Malabo. 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Región Continental, con una superficie de 26.017,5 km2, está compuesta por 

cinco provincias: Litoral, Centro Sur, Kie-Ntem, Wele-Nzás y Djibloho. La 

La Región Insular está dividida en tres 

provincias y cinco distritos, a saber: 

provincia de Bioko Norte, con 776 km2, 

que incluye los distritos de Malabo y 

Baney; provincia de Bioko Sur, con 

1.241 km2, que cuenta con los distritos 

de Luba y Riaba; y provincia de 

Annobón, con 17 km2, con un distrito 

con el mismo nombre. 

Mapa 2: División administrativa de la República de Guinea Ecuatorial  

Región Insular 

 

Mapa 3: División administrativa de la República de Guinea Ecuatorial  

Región Continental 
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provincia de Litoral, con 6.665,7 km2 está compuesta por los distritos de Bata, 

Mbini y Cogo; este último comprende a su vez los islotes de Corisco, Elobey 

Grande, Elobey Chico y los islotes Mbañe y otros.  

La provincia de Centro-Sur, con 9.930,9 km2, está compuesta por los distritos 

de Acurenam, Evinayong y Niefang. La provincia de Kie-Ntem, con 3.942,9 km2, 

comprende los distritos de Ebibeyin, Micomiseng y Nsok-Nsomo. La provincia 

de Wele-Nzás, con 5.025,6 km2, está compuesta por los distritos de Añisok, 

Aconibe, Mongomo y Nsork. La provincia de Djibloho con una extensión 

superficial de 452,5 km2, es de nueva creación1 y sólo comprende un distrito 

del mismo nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ley Núm. 4/2017, de fecha 20 de junio, por la que se crea la provincia de Djibloho 

Zona administrativa 
Superficie 

(Km²) 
(%) 

Región Insular 2.034 7,3 

  Annobón 17 0,1 

  Bioko Norte 776 2,8 

  Bioko Sur   1.241 4,4 

Región Continental 26.017,5 92,7 

  Centro Sur 9.930,8 35,4 

  Djibloho 452,5 1,6 

  Kie-Ntem 3.942,9 14,1 

  Litoral 6.665,7 23,8 

  Wele-Nzas 5.025,6 17,9 

Guinea Ecuatorial 28.051,5 100 

La Región Continental 

representa el 92,7% del total de 

la superficie de Guinea 

Ecuatorial, siendo Centro Sur la 

provincia más extensa (35,4%), 

seguida de Litoral (23,8%). Las 

provincias más pequeñas son 

Annobón (0,1%) y Bioko Norte 

(2,8%). 

 

Tabla 1: Superficie según la división administrativa de Guinea Ecuatorial 

 

Fuente: MICL 
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1.2. Clima y medio ambiente 
 

El País se caracteriza por un clima tropical, con temperaturas en torno a los 

30ºC durante todo el año. Las estaciones vienen marcadas por la intensidad 

de las lluvias con presencia de tormentas de intensidad media en los cambios 

de estación.  

En la ciudad de Malabo, la temperatura media máxima anual es de 30,7ºC y la 

media mínima de 23,8ºC; por su parte en la ciudad de Bata, el promedio de la 

temperatura máxima es de 29,7ºC y la mínima de 24,4ºC durante el año 2021. 

Las temperaturas máximas y mínimas en la ciudad de Malabo en el 2021 fueron 

similares en comparación al 2020. 

 

 

 

La temperatura media anual de la ciudad de Malabo durante el año 2021 fue de 

27,3ºC, igual a la registrada en el año anterior.  De igual forma se observa que 

la temperatura media anual en la ciudad de Bata en el mismo periodo fue similar 

a la registrada en el año anterior que fue de 27,1ºC. 
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Gráfico  1: Temperatura media anual en ºC de Malabo y Bata.2017-2021 

Fuente: ASECNA 
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El número de días con precipitaciones en la ciudad de Malabo presenta una 

tendencia a la baja al pasar de 185 en el año 2017 a 137 en el año 2021; sin 

embargo, en la ciudad de Bata registra una tendencia alcista pasando de 106 

a 116 días con precipitaciones. 

En el año 2021, la ciudad de Malabo registró mayor número de días con 

precipitaciones en comparación con la ciudad de Bata, con valores de 137 y 

116 días con precipitaciones respectivamente.  

 

 

185

162

183

215

137

106
129 119

107 116

2017 2018 2019 2020 2021

Malabo Bata

Mes Malabo Bata 

Enero 9,2 23,3 

Febrero 16,6 4,3 

Marzo 121,9 235,2 

Abril 157,7 222,6 

Mayo 199,9 227,4 

Junio 493,5 151,3 

Julio 192,7 3,7 

Agosto 317,7 130,6 

Septiembre 212,3 380,7 

Octubre 335,4 163,0 

Noviembre 109,7 233,0 

Diciembre 31,5 110,0 

Tabla 2: Precipitaciones mensuales de las 
ciudades de Malabo y Bata (mm). 2021 

 

Gráfico  2: Evolución anual del número de días con precipitaciones. 2017-2021 

 

Fuente: ASECNA 

 

Fuente: ASECNA 

 

Fuente: ASECNA 

 

En el año 2021 las observaciones 

climáticas en la ciudad de Malabo 

muestran mayor precipitación durante los 

meses de junio, julio, agosto, septiembre 

y octubre, siendo junio el mes más 

destacado, donde las precipitaciones 

alcanzan su máximo valor. Sin embrago 

en la ciudad de Bata, se registró mayores 

precipitaciones en casi todos los meses a 

exclusión del mes de enero, febrero y 

julio; siendo el mes de septiembre el más 

lluvioso. 

 

Fuente: ASECNA 
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Los meses de mayor sequía en Bata son: enero, febrero y julio; mientras que, 

en Malabo, son: diciembre, enero y febrero.  

La media anual de la humedad relativa durante el año 2021 en la ciudad de 

Malabo fue de 84,1%, mientras que la de Bata fue de 76,4%. Los valores 

mensuales oscilan entre 78% y 89% en Malabo, mientras que los de Bata 

oscilan entre 72% y 82%, destacando mayores porcentajes en los meses de 

septiembre en Malabo y octubre en Bata. 
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Gráfico  3: Humedad relativa media mensual de Malabo y Bata en 2021 (%) 
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2. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 

2.1 Población 

Los censos de población y los padrones municipales son las fuentes más 

importantes de las que se derivan cifras de población, a las cuales se otorga 

carácter oficial.  

Un censo de población es una operación estadística que se realiza cada diez 

años y permite conocer, además de la estructura básica de la población (sexo, 

edad, lugar de residencia, etc.), otras características culturales, económicas y 

sociales de todos los habitantes del país referidas a un período de tiempo 

determinado. 

Un padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos 

de un municipio o distrito urbano. La elaboración, mantenimiento, revisión y 

custodia de estos padrones es tarea de los respectivos ayuntamientos. La 

inexistencia de padrones municipales actualizados a nivel nacional hace que 

no se disponga de la estructura anual de la distribución de la población; por 

lo tanto, el INEGE sólo dispone de datos de los censos para conocer la 

evolución de la población. 

En lo referente al dato de la población del IV Censo General de Población y 

Viviendas de 2015, se presentaron los resultados definitivos en octubre del año 

2017, donde la cifra de la población fue de 1.225.377 habitantes, siendo la 

Región Continental la más poblada, con una población   del 72,2% del total 

nacional. 
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Tabla 3: Población por región 2015 

 

 

 

 

 

 

Se Observa de esta población que la Región Continental es la más poblada 

con una población de 885.015 habitantes, mientras que la Región Insular 

registra un total de 340.362 habitantes. 

2.1.1 Población por provincia y Zona 2015 
          

Tabla 4: Población por región, provincia y zona en 2015 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de la población reside en las zonas urbanas en las dos regiones con 

proporciones de 87,5% y 70% en la Región Insular y en la Región Continental 

respectivamente. Las provincias con proporciones elevadas de población urbana 

fueron Annobón (100%) y Litoral (90,2%). 

 

Región Total % 

Continental 885.015 72,2 

Insular 340.362 27,8 

Guinea Ecuatorial 1.225.377 100 

Área Geográfica Urbana Rural Total 

Región Continental 70  30 72,2 

Centro sur 52,3  47,7  11,6 

Kie-Ntem 38,3  61,7  15 

Litoral 90,2  9,8  30 

Wele-Nzás 40,1  59,9  15,7 

Región Insular 87,5  12,5  27,8 

Annobón 100  -  0.4 

Bioko Norte 88,8  11,2  24,5 

Bioko Sur 56,9  43,1  2,8 

Guinea Ecuatorial 76,1  23,9  100 

Según los datos del IV Censo 

General de Población y Viviendas 

2015, la mayoría de los residentes 

en Guinea Ecuatorial viven en las 

zonas urbanas (76,1%); siendo 

Litoral la provincia más poblada, 

que alberga un 30% de la 

población nacional, seguida la de 

Bioko Norte, con un 24,5%.  

Fuente: IV CGPV-MEPIP (2015) 

 

Fuente: IV CGPV-MEPIP (2015) 

 

Según el IV Censo de Población y 

Viviendas realizada en el 2015, Guinea 

Ecuatorial registro un total de 1.225.377 

habitantes. 
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Tabla 5: Distribución de la población nacional y extranjera por provincia y sexo. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IV CGPV-MEPPI (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioko Norte, en segundo lugar, con 12,7%. Bioko Sur y Annobón son las que 

menor proporción de población extranjera registraron, con un 6,1% y 1,7%, 

respectivamente. 

Área Geográfica TOTAL 
Nacionales Extranjera 

TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres 

Annobón 5.314 98,3 48,5 51,5 1,7 71,7 28,3 

Bioko Norte 300.374 87,3 49,8 50,2 12,7 70,1 29,9 

Bioko Sur 34.674 93,9 50,8 49,2 6,1 78,3 21,7 

Centro Sur 141.986 89,9 48,1 51,9 10,1 77,9 22,1 

Kie-Ntem 183.664  48,1 51,9 10,5 66,1 33,9 

Litoral 367.348 87,7 49,5 50,5 12,3 70,5 29,5 

Wele-Nzás 192.017 83,5 47,9 52,1 16,5 76,7 23,3 

Guinea Ecuatorial 1.225.377 87,6 49,2 50,8 12,4 71,3 28,7 

49,2% 50,8% 

 Población Nacional en 2015 
Según el IV Censo de Población y de 

Vivienda de 2015, la población fue de 

1.225.377 habitantes, de donde la 

población nacional constituye el 87,6% y la 

población extranjera el 12,4%. El 49,2% de 

la población representan el sexo 

masculino y 50,8% el sexo femenino. 

Cabe señalar que la inmigración ha 

contribuido en parte en el aumento de la 

población.  La provincia de Wele-Nzás es 

la que mayor proporción de población 

extranjera tiene (16,5%); 
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Fuente: IV CGPV-MEPPI (2015) 

La pirámide poblacional de Guinea Ecuatorial (según el IV Censo General de 

Población y Viviendas 2015) es más ancha en su parte inferior y central, lo que 

muestra mayor número de población en los grupos de edad de 0 a 4 y el de 

25 a 29 años. Lo que muestra que la población de Guinea Ecuatorial es 

mayoritariamente joven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  4: Pirámide de la población de G.E.  
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El tamaño medio del hogar conoció ligeros crecimientos a nivel nacional de 

1994 a 2001; tendencia que cambia del 2001 a 2015. 

El Censo General de Población y de Vivienda (2015) sitúa el tamaño medio del 

hogar al valor de 4,4 miembros por hogar; por otra parte, las provincias de 

1.312.447

1.358.276

1.405.704

1.454.789

1.505.588

2017 2018 2019 2020 2021

3,9

3,6

4,2

6,1

8,9

4,4

1994 2001 2015

Región Insular Región Continental

El gráfico ilustra las estimaciones 

de la evolución de la población 

nacional de 2017 a 2021 a partir de 

la información del IV Censo 

General de Población y Vivienda 

del 2015.  

En el 2021 se estima una población 

de 1.505.588 habitantes. 

 

Fuente: IV CGPV-MEPIP (2015) 

 

Gráfico  5: Estimación de la población de Guinea Ecuatorial, a partir de los Resultados el IV 
Censo de Población de 2015 

Gráfico  6: Comparación del tamaño medio de hogar por zona geográfica. 1994-2015   
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Annobón y Bioko Sur registraron un tamaño medio de hogar inferior al 

nacional. La tendencia general de este dato en comparación al Censo anterior 

(2001) es a la Baja, a excepción de la Región insular que ha conocido una ligera 

subida de 3,6 a 4,4. 

2.2 Hechos Vitales 
 

2.2.1 Nacimientos 
 

 

 

Año    
Sexo 

 Total 
Masculino     Femenino 

2
0
1
9
 

Nacidos vivos  3.826 3.742 7.568 

Región Insular  1.881 1.824 3.705 

Región Continental  1.945 1.918 3.863 

Muertes fetales  63 49 112 

Región Insular  25 24 49 

Región Continental  39 25 64 

2
0
2
0
 

Nacidos vivos  5.184 4.788 9.972 

Región Insular  2.158 2.041 4.199 

Región Continental  3.026 2.747 5.773 

Muertes fetales  80 86 166 

Región Insular  16 26 42 

Región Continental  64 60 124 

2
0
2
1
 

Nacidos vivos  5.275 5.132 10.407 

Región Insular  2.203 2.134 4.337 

Región Continental  3.072 2.998 6.070 

Muertes fetales  121 106 227 

Región Insular  34 29 63 

Región Continental  87 77 164 

 

En el año 2021, se registró un total de 10.407 nacidos vivos y 227 muertes fetales. El 

número de nacidos vivos y muertes fetales en el año de referencia fue superior al del 

año anterior con valores de 9.972 y 166 en 2020 y 10.407 y 227 en 2021 

respectivamente. El número de nacidos vivos aumentó en un 4,4% respecto al año 

anterior. 

Fuente: Serie cronológica del SNIS-MSBS 

Nota: Sólo se incluye los hospitales regionales, provinciales y distritales públicos 

 

Tabla 6: Partos y muertes fetales en los hospitales públicos por región, sexo y tipo. 2018-

2020 
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2.2.2 Fallecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2021, se registró 1.035 casos de fallecidos en los hospitales públicos, 

un crecimiento a la baja de 19,5% en comparación al año anterior que registro 

50,6 52,0 50,7

49,4 48,0 49,3

2.019 2.020 2.021

Masculino Femenino

Gráfico  7: Distribución de nacidos vivos por sexo (%)                                   

En el año 2021, el 50,7% de nacidos 

vivos fueron de sexo masculino y el 

47,3% de sexo femenino; mientras 

que, en el 2020 el 52,0% representan 

el sexo masculino y el 48,0% de sexo 

femenino. 

El periodo de referencia registro un 

ligero aumento de nacidos vivos de 

sexo femenino, mientras que el 

número de nacidos vivos de sexo 

masculino disminuyo en el mismo 

periodo. 

Fuente: SNIS -MSBS 

Fuente: SNIS-MSBS 
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1.035

2018 2019 2020 2021

 

59 41
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25 23 58 60
18 15 38 37

353

229
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Gráfico  9: Número de fallecidos en los 
hospitales públicos 

 

Gráfico  8: Número de fallecidos en los 
hospitales públicos por grupos de edad 
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un crecimiento alcista de 181,2%. El grupo de edad de 15 años y más presenta 

mayor número de fallecidos (76,3%), seguido del grupo menor de un año con 

14,3% de fallecidos.  
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3. SECTOR SOCIAL 
 

 3.1 Educación 

La estructura del sistema educativo de Guinea Ecuatorial tiene cuatro niveles: 

Preescolar, Primaria, Secundaria y Universitaria. La secundaria tiene dos (2) 

modalidades: La Educación Secundaria Básica (ESBA) y el Bachillerato (Bach), 

así como la Formación Técnica y Profesional (FTP). 

Los datos que se presentan en esta publicación a nivel del sector educativo 

ultiman hasta el curso 2018-2019.  

3.1.1 Enseñanza Infantil y Preescolar 

 

                        

 

   

El número de centros de educación infantil y preescolar creció un 2,9% durante 

el curso 2018-19 en relación al curso escolar 2017-2018. 

El porcentaje de centros de educación preescolar de carácter público (61%) es 

superior al privado (39%). La tendencia de estos porcentajes es creciente en 

los centros de carácter privado y descendiente en el público. 

 

 

936   

957   

984   

2016-2017 2017-2018 2018-2019

64   63   61   

36   37   39   

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Privados Publicos

 

Fuente: PRODEGE 

Gráfico  10: Número de centros de 

Enseñanza Infantil y Preescolar 

 

Gráfico  11: Distribución de centros educativos por 

carácter (%) 
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El número de alumnos matriculados en preescolar creció un 2,4% durante el curso 

2018-19 en relación al curso 2017-18. El porcentaje de alumnos de sexo 

masculino es de 50,2%, similar al del sexo femenino (49,8%). Entre 2016-2017 a 

2018-2019, se observa una distribución paritaria del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el periodo 2016-2017 a 2018-2019, el porcentaje de alumnos 

matriculados en la enseñanza infantil y preescolar es más elevado en las zonas 

urbanas que en las zonas rurales (78 a 80%) zona urbana y (20 a 22%) zona rural.  

Gráfico  12: Alumnos matriculados en 

los centros de Enseñanza Infantil y 

Preescolar 
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Gráfico  13: Distribución de alumnos por sexo 

(%) 2016 -2017 a 2018 - 2019 

 

Gráfico  15: Alumnos de Enseñanza Infantil y 
Prescolar (%) por zona (urbano y rural) 

Gráfico  14: Alumnos de Enseñanza Infantil y 
Prescolar (%) por carácter de centros 
(públicos y privados) 
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En la enseñanza infantil y preescolar, se registra más alumnos en los centros 

de carácter público (62%) en comparación al privado (38%). La tendencia es 

creciente en los centros de carácter privado y decreciente en los públicos. 

 

3.1.2 Enseñanza Primaria  

 

 

                 

 

El curso escolar 2018-2019 registró un aumento de 27 escuelas respecto al 

curso escolar 2017-2018, pasando de 909 a 936. Los centros públicos 

aumentaron en 6 escuelas, mientras que en los privados en 21.  

De manera general, el número de centros primarios ha ido creciendo a lo largo 

del periodo referenciado (2015-2019), los públicos disminuyen y los privados 

aumentan. 

 

 

 

 

Gráfico  16: Distribución de centros de 

Enseñanza Primaria (%) por carácter de 

centros (Públicos-privados) 
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Fuente: PRODEGE 

Gráfico  17: Número de centros de Enseñanza 
Primaria por carácter de centros (Públicos-
privados)        

Gráfico  19: Número de centros de 

Enseñanza Primaria por zona (Rural y 

Urbana) 

 

Gráfico  18: Distribución de centros de 

Enseñanza Primaria (%) por zona (Rural y 

Urbana) 
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El curso 2018-19 registró un aumento de 27 centros de enseñanza primaria en 

relación al curso anterior (2017-18). En las zonas urbanas hubo un aumento de 

31 centros, mientras que en la rural hubo una disminución de 4 centros.  EL 

51% de centros de enseñanza primaria se encuentran en zonas urbanas 

mientras que el 49% en la rural. 
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Gráfico  21: Distribución de alumnos de 
la Enseñanza Primaria (%) por sexo.  

Fuente: PRODEGE 

Fuente: PRODEGE 
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Gráfico  20: Alumnos de la Enseñanza 

Primaria  
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El número de alumnos a nivel nacional matriculados en la enseñanza primaria 

registró un incremento del 3,9% en el curso escolar 2018-2019 respecto al curso 

escolar 2017-2018, pasando de 113.561 a 118.004.  

En el curso escolar 2018-2019, las alumnas representan el 49% del alumnado de 

este nivel ligeramente igual a lo observado en el curso escolar 2017-2018 

(49,2%). 

 

        

El año académico 2018-2019 registró un 31% de alumnos matriculados con sobre 

edad en centros públicos y un 69% de alumnos con la misma modalidad en centros 

privados. Valores similares se observaron en el curso académico 2017-2018, 38,8% 

y 61,2% respectivamente. 

De forma general, el número de alumnos de sobre edad a lo largo de los tres últimos 

cursos ha experimentado una disminución al pasar de 60.168 en 2016-2017 a 57.394 

en 2018-2019.  

 

 

 

 

 

Gráfico  22: Distribución de los alumnos 

de Enseñanza Primaria (%) por carácter 

de centros                           

Gráfico  23: Evolución del número de 

alumnos con sobre edad (2016-2019) 
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3.1.3 Enseñanza Secundaria 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de centros de enseñanza secundaria a lo largo de los últimos cuatro 

cursos escolares experimenta un aumento progresivo tanto los de carácter 

público como privado.  

El curso escolar 2018-2019 registró un aumento de 11 centros de la enseñanza 

secundaria respecto al curso escolar 2017-2018, pasando de 221 a 232. Los 

centros públicos aumentaron un 6,8% y los privados un 4,5%.  

De manera general, el número de centros privados es superior al de los públicos. 

En concreto, en el curso académico 2018-2019, los centros de enseñanza 

secundaria de carácter privado representan el 79,7% y los del carácter público, 

el 20,3%. 

 

 

 

 

 

Gráfico  24: Distribución de centros de 
Enseñanza Secundaria (%) por carácter 
de centros (Públicos-privados) 
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Gráfico  25: Número de centros de Enseñanza 

Secundaria por carácter de centros (Públicos- 

privados)        
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El número de alumnos de la enseñanza secundaria a lo largo de los últimos tres 

cursos escolares experimenta un aumento tanto en los centros de carácter 

público como privado.  

En el curso 2018-2019, el número de alumnos matriculados en la enseñanza 

secundaria registró un incremento de 3.608 alumnos, en comparación con el 

curso anterior al pasar de 50.043 a 53.651 alumnos. 

Hay más centros de enseñanza secundaria de carácter privado (62,5%) que de 

carácter público (37,6%) en el curso 2018-2019. 
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Gráfico  26: Distribución de alumnos de 
Enseñanza Secundaria por carácter de 
centros 

Fuente: PRODEGE 
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Gráfico  27: Número de alumnos de la Enseñanza 

Secundaria por carácter   de centros (Públicos- 

privados)        
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El número de alumnos de sexo femenino es superior a los del sexo masculino 

con porcentajes de 50,2% y 49,8 respectivamente.  

El número de alumnos de sobre edad creció en un 7% en el curso 2018-19 en 

relación al curso anterior 2017-2018.           

El número de alumnos matriculados con edad inferior a la edad oficial, así como 

los de la edad oficial ha ido en aumento a lo largo del periodo referenciado 

(2016-2019); saliendo de 8.604 a 10.360 para estudiantes en edad oficial y de 

6.216 a 9.365 para estudiantes de edad menor a la edad oficial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  29: Número de alumnos de la 

Enseñanza  Secundaria por sexo     

Gráfico  28: Distribución de alumnos de la 

Enseñanza Secundaria según edad oficial  
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Fuente: PRODEGE 

Gráfico  30: Número de alumnos repitentes en la Enseñanza Secundaria por sexo  

2017-2018 2018 -2019 

3.309 

55,1% 

 

2.693 

44,9% 

 

2.755 

44,1% 

 

3.486 

55,9% 

 

L 

Fuente: PRODEGE 



 

 

26 

En el curso escolar 2018-2019, se observa una ligera reducción (0,4%) de 

alumnos repitentes en la enseñanza secundaria respecto a los matriculados en 

comparación con el curso anterior al pasar de 6.002 (12,0%) a 6.241 (11,6%). 

En ambos cursos, repiten más los alumnos de sexo masculino que de sexo 

femenino con promedios de 55,5% y 44,5% con respecto al total de 

suspendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el curso escolar 2020-2021, el número de participantes en las pruebas de 

selectividad fue de 4.175 de los cuales 1.076 (25,8%) aprobaron y 3.099 (74,2%) 

suspendieron. Se observa una ligera mejora (0,1%) de aprobados respecto del 

curso anterior.  

En el periodo objeto de análisis, el número de participantes a estas pruebas 

presenta una disminución al pasar de 7.367 en el 2018 a 4.175 en el 2021.  
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Gráfico  31: Evolución de los Resultados de las Pruebas de selectividad 
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3.1.4 Enseñanza Profesional 

 

 

 

 

3.1.5 Enseñanza Universitaria 

 

 

 

 

El número de estudiantes matriculados en la UNGE en el curso escolar 2020-

2021 registra un total de 7.925 estudiantes, de los cuales, el 60,1% son de sexo 

masculino y el 39,9% del sexo femenino. En comparación con los cursos 

escolares anteriores, esta matricula presenta un aumento en relación a los tres 

cursos académicos anteriores.  
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El curso escolar 2018-2019, 

registró un total de 68 Centros de 

Formación Técnica Profesional, de 

los cuales el 35,3% son de grado 

superior, el 38,2% de grado medio 

y el 26,5% son de Formación 

Profesional Ocupacional. 

 
Fuente: MEEUD- PRODEGE 

 

 

 

2020 - 2021 
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Fuente: UNGE 

Gráfico  32: Centros de Formación Técnica Profesional por tipo 2018-2019 

Gráfico  33: Número de estudiantes de la UNGE 
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 Estudiantes egresados de la UNGE por sexo. 2019-2020 

504 

86,5% 

 

L 

 

79 

13,5% 

 

 

En el curso 2019-2020, el número de 

estudiantes egresados de la UNGE por 

facultad fue de 584, de los cuales 504 son del 

sexo masculino (86,5%) y 79 del sexo 

femenino (13,5%). 

 

Fuente: UNGE 
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98

67

198

110

Hombres Mujeres

Escuela de Estudios Preparatorios Otras facultades

Titulación Cantidad 

Doctores 63 

Másteres 166 

Licenciados/Ingenieros 730 

Técnicos 48 

Total 1.007 

La UNGE y la AAUCA categorizan el profesorado según la titulación académica; 

contando con un total de 1.007 profesores en ese curso escolar. Los datos del 

curso académico 2020-2021 revelan que el 72,5% de profesores universitarios 

son licenciados, 16,5% tienen el master, el 6,3% son doctores y el 4,8% son 

técnicos.   

 

Fuente: AAUCA 

El número de estudiantes matriculados 

en la AAUCA en el curso escolar 2020-

2021 registra un total de 473 

estudiantes, de los cuales, el 62,6% son 

hombres y el 37,4% son mujeres. En 

este curso escolar, la AAUCA cuenta 

con 165 estudiantes en la escuela de 

estudios preparativos y 308 

estudiantes en otras facultades. 

Gráfico  34: Estudiantes de la AAUCA por facultad y sexo. 2020-2021 

 

Gráfico  35: Distribución del Profesorado de la  UNGE 
y AAUCA por titulación académica. 2021 

Tabla 7: Profesores de la UNGE y la 
AAUCA por titulación académica. 2021 

 

6,3

16,5

72,5

4,8

Doctores Másteres Licenciados/Ingenieros Técnicos

Fuente: UNGE/AACA 



 

 

30 

 3.2. Salud 

 

 

 

 

Los centros sanitarios públicos se distribuyen según su categoría y su estado de 

funcionamiento, dos (2) hospitales regionales y cinco (5) provinciales, todos en 

estado de funcionamiento; doce (12) distritales, de los cuales once (11) en 

estado de funcionamiento, y tres (3) centros especializados, todos operativos. 
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Gráfico  36: Centros sanitarios públicos según estado de funcionamientos 2020 

Fuente: MSBS 



 

 

31 

 

Causa de morbilidad 
Año 

2018 2019 2020 2021 
Paludismo 12.863 10.993 23.106 38.237 
Salmonelosis  10.303 12.912 15.479 16.158 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)   14.092 7.943 8.964 10.554 

Fiebre Tifoidea confirmada  2.227 1.251 3.571 6.933 

Anemias  7.683 3.772 4.773 5.784 

Hipertensión Arterial (HTA)  3.398 2.277 2.583 4.164 

Brucelosis  3.327 5.201 2.974 3.676 

Infecciones Vaginales  1542 935 1.784 2.823 

Fracturas/ Traumas/ Esguinces  1.954 1.331 1.607 2.736 

Otitis Media /Externa  2.417 1.870 1.070 2.720 

Accidentes  214 283 1.503 2.658 

Artrosis  985 711 728 2.175 

Trastornos Del Sueño  232 151 211 2.174 

Cardiopatías  513 387 438 2.156 

Asma Bronquial  1.221 526 392 1.711 

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA)  5.744 1.326 2.450 1.455 

Escabiosis  1.359 591 394 1.368 

Trastorno Psicótico  178 51 36 1.302 

Cefaleas Migrañosas  818 423 595 1.236 

Diabetes 611 632 925 1.134 

Traumas Oculares  762 459 212 712 

Trastorno Neurótico  178 331 495 514 

Mal Nutrición Por Déficit  665 223 390 509 

Insuficiencia Renal Crónica  215 153 118 462 

Traumatismo Cráneo Encefálico  con 
Secuela   

121 134 77 199 

Recién Nacido Con Riesgo Neurológico  19 15 1 132 

Parálisis Braquial   5 23 29 128 

Shiguelosis  22 9 56 45 

Retraso Mental  72 33 20 41 

Otras Meningitis  80 86 8 17 

Otras enfermedades 38.985 33.805 67.865 391.031 

 

  

 

En el año 2021, las patologías paludismo, salmonelosis y las infecciones 

respiratorias agudas, fueron las principales causas de morbilidad. 

La salmonelosis en el año de observación creció en un 4,4% inferior al 

crecimiento del año anterior que fue de 19,9%.  

Fuente: MSBS  

Nota: Sólo se incluye los hospitales regionales, provinciales y distritales públicos; Las incidencias que se 

presentan en la tabla se basan en los nuevos casos registrados. 

 

Tabla 8: Principales causas de morbilidad 
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El paludismo registró un crecimiento a la baja de 65,5% en comparación al año 

anterior que fue de 110,2%; mientras que las infecciones respiratorias agudas 

crecieron en un 17,7% superior al crecimiento registrado al año anterior que fue 

de 12,9%.   

 

 

 

 
 

3.2.1 Nuevos casos del VIH en Guinea Ecuatorial. 2018-2021 

El VIH está conociendo una tendencia al aza en estos últimos años en el país tal 

como queda reflejado en el grafico 19. En efecto, del año 2018 al 2021 el número 

de nuevos casos registrados en los hospitales públicos del ámbito nacional ha 

pasado de 4.700 para situarse en 5.200 con crecimientos del 4,2% en 2020 y 4% 

en 2021. Situación que podría explicarse en parte por el comportamiento sexual 

riesgoso de los jóvenes de ambos sexos y la creciente transmisión vertical.  

 

 

3.634

4.624 4.610

2019 2020 2021

En el año 2021, los casos de 

tuberculosis pulmonar caen en un 

0,3% inferior a la registrada en el año 

anterior que fue de 64,9%. 

Fuente: MSBS 

Gráfico  37: Número de casos de tuberculosis. 2019 -2021 
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Gráfico 19: Evolución de la Incidencia del VIH en G.E. 2018-2021 

 

 

 

  2020 2021 

Total Test realizados 77.313 190.558 

Continental 14.445 49.751 

Insular 62.868 140.807 

Total Casos Confirmados 5.270 8.499 

Continental 1.033 2.102 

Insular 4.237 6.397 

Distribución de casos por sexo 5.270 8.499 

Masculino 3.184 4.719 

Femenino 2.086 3.780 

 

En el año 2021, se realizaron un total de 190.558 test Covid-19 en el país, de los 

cuales 49.751 en la Región Continental y 140.807 en la Región Insular. Del total 

de test realizados tenemos 8.499 casos confirmados superior a la registrada en 

el año anterior que fue de 5.270 casos confirmados, siendo la Región Insular la 

que mayor número de casos confirmados registró, con un total de 6.379 casos 

confirmados. 
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Fuente: MSBS 

Tabla 9: Evolución de la Pandemia Covid-19 en G.E. 2021 

 

Fuente: SINS-MSBS 
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 El 55,5% de casos confirmados representan al sexo masculino, mientras que el 

45,5% al sexo femenino. 

4. SECTOR REAL 
 

4.1. Consumo 

4.1.1 Estructura de consumo de los hogares  
 

Como se observa en el grafico siguiente, durante el periodo de observación, 

el peso de 3 grupos de productos (Productos alimenticios y bebidas no 

alcohólicas, Muebles, equipos de hogar y mantenimiento corriente del hogar 

y, Transportes) representa en promedio el 69,7 % del gasto total efectuado por 

las familias. 

 Gráfico  38: Estructura de consumo final de los hogares por familias de productos (%)

 

Según estas estimaciones, en 2021 como el año anterior, se observa un 

predominio del gasto en productos alimenticios y bebidas no alcohólicas en 

la estructura de gastos de las familias de Guinea Ecuatorial con el 30,5% del 

gasto total, seguido por la adquisición de Muebles, equipos de hogar y 

mantenimiento corriente del hogar con el 22,8%. Estos datos reflejan que las 

familias ecuatoguineanas gastaron en promedio durante el año 2021 el 60,8% 
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de su presupuesto para el consumo final en bienes para la subsistencia (incluye 

también los gastos en Viviendas, agua, electricidad, gas y otros combustibles; 

Ropas, calzados y salud). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación por grupo  2017 2018 2019 2020 2021 

I. Productos alimenticios y bebidas no 
alcohólicas  

 142,4 143,4   144,8  143,8    140,6    

II. Bebidas alcohólicas, tabacos y 
estupefacientes  

 123,1  120,5 119,1 120,5   119,4  

III. Ropas y calzados  122,4 121,3 121,3 121,3 121,4  

IV. Viviendas, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles  

149,2  150,6 150,1 147,3  150,4 

V. Muebles, equipos de hogar y 
mantenimiento corriente del hogar  

135,1  140,2 140,0 140,2 139,1  

VI. Salud  136,1  149,6 149,6 149,7 153,9 

VII. Transportes  122,8 127,8 127,8 127,8 131,3 

VIII. Comunicación  118,8 120,7 120,7 120,7 120,1  

IX. Espaciamiento, espectáculos y cultura  140,9 145,0 145,1 145,8 144,7 

X. Educación  152,5  154,1 154,1 154,1 154,1 

XI. Restaurantes y hoteles  142,5 140,5 140,1 140,5 140,8 

XII. Bienes y servicios diversos  129,2 132,3 132,3 133,8 133,1 

IPC nacional 136,7 137,7 138,0 137,8 136,6 

Tabla 10: Evolución del IPC nacional por grupos de productos 
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Teniendo en cuenta que las preferencias de consumo de los hogares no se 

han visto modificadas sustancialmente ni si quiera por la pandemia, algo que 

se observa con la estructura del gasto de los hogares en bienes de consumo 

final, en los párrafos subsiguientes se analiza el comportamiento de los 

precios de los bienes y servicios que conforman la canasta básica de una 

familia residente en el país. 

En 2021, se observó a nivel general una disminución del Índice de Precios de 

Consumo (IPC), que pasó de una media anual de 137,8 en el año anterior, 

debido a las fuertes restricciones impuestas para contener la propagación de 

la enfermedad, a 136,6 este año. A pesar de esta tónica del índice general, se 

observa un cierto repunte del índice en grupos como: Salud (2,8%), 

Transporte (2,7%) y Viviendas, agua, electricidad, gas y otros combustibles 

(2,1%). 

El IPC tuvo un comportamiento asimétrico entre las diferentes ciudades del 

ámbito nacional, experimentando su mayor valor en Malabo (155,9), seguido 

de Bata (140,5), Mongomo (140,4) y en último lugar Ebibeyin y Evinayong con 

139,2. 

El año 2021 culmina con una tasa media de inflación de -0,1%, inferior a la 

registrada en el año anterior (4,8%). Esta evolución a la baja es explicada 

principalmente por las contribuciones negativas de los grupos: “Productos 

alimenticios y bebidas no alcohólicas” (-0,6%) y “Bebidas alcohólicas, tabaco y 

estupefacientes” (-0,1%). 
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4.2 Producción  
 

En esta sección, se expone de manera resumida, la evolución de la producción 

(industrial o artesanal) de las principales industrias y/o actividades de 

producción nacional: hidrocarburos, pesca, producción agraria y explotación 

forestal, producción de electricidad y extractivas no petroleras. 

4.2.1 Producción de hidrocarburos 

 

Los hidrocarburos constituyen en la actualidad la principal producción 

nacional y una importante fuente de ingresos públicos. En 2021, derivado de 

la maduración de los principales pozos petrolíferos y la falta de conexión de 

los nuevos pozos, así como las averías en el compresor de Gas Lift y  las 

explosiones en unos de los calentadores de aceite de una de las plantas 

provocaron estragos en la producción agregada del sector. Es por ello que la 

producción de hidrocarburos se situó en 98,5 millones de Barriles 

Equivalentes de Petróleo (BEP) en el año 2021, un 3,3 % por debajo del nivel 

de producción del año 2020 (siendo este año de COVID). 
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  Gráfico  39: Evolución del IPC por ciudad 
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Como se viene observando en los últimos años, la producción de gases ha 

sustituido en importancia (medida en BEP producidos) a la producción de 

petróleo bruto constituyendo los gases el 56% de la producción global de 

hidrocarburos y el petróleo el 44%.  

Gráfico  40: Evolución de la producción de hidrocarburos (millones) 
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Gráfico  41: Evolución de la producción de hidrocarburos por tipo 
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4.2.2 Producción agraria y explotación forestal 
 

La actividad agraria nacional está muy concentrada en la agricultura de 

subsistencia con la excepción del cacao. En la campaña agraria 2020/2021, la 

producción de cacao se situó en 629,5 TM un 16,9% superior al nivel cosechado 

en la campaña anterior. La variación tan favorable en la producción de cacao 

respecto a la campaña se explica porque a diferencia del año anterior, las 

cosechas de la nueva campaña se han realizado en un entorno con menos 

restricciones a la movilidad, lo que ha permitido a los productores extraer toda 

la producción obtenida. 

Gráfico  42: Evolución de la producción de cacao (TM) 

 

Fuente: Cámara de Comercio de la Isla Bioko 

La otra producción en el sector agrario y forestal es la explotación de madera 

en rollo y alguna de sus transformaciones básicas. En el año 2021, la explotación 

de madera en rollo se situó en 138,6 mil m³ superior en un 137,1% al volumen 

de producción del año 2020. El súbito incremento  en la producción de madera 

en rollo respecto al año anterior, se explica por tres razones principalmente: (1) 

la fuerte demanda internacional tras un año de pandemia en el que las industrias 

estuvieron cerradas; (2) la suspensión temporal en la cual se prohibían las 

exportaciones de madera en rollo en base al decreto Nº 84/2020, de fecha 15 

de septiembre, por el que se prohíbe la tala de árboles y la explotación de la 
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actividad maderera en la República de Guinea Ecuatorial y, (3) las posibilidades 

de transporte de los troncos que se talan en el interior del país hacia la costa 

donde serán más tarde embarcados para su comercialización en el exterior. 

Por especie, el Okume sigue siendo la principal especie explotada con el 80,6 % 

de la madera en rollo talada en el año 2021. 

 

Gráfico  43: Explotación de la madera en rollo (m3) 

 

Fuente: MAGBMA 
 

4.2.3 Producción pesquera 
 

La pesca es uno de los sectores con un mayor potencial para diversificar las 

fuentes de crecimiento nacional. No obstante, este potencial sigue muy 

infrautilizado. En 2021, la producción pesquera (industrial) se situó en 

104.370 toneladas, un 87,4% inferior a la producción del año pasado (831.020 

toneladas). 

De entre las razones que justifican el desplome observado en la producción 

pesquera del año 2021, está la situación de incertidumbre ligada a los 

sucesos ilícitos en el golfo de Guinea (tal como el ataque al 

portacontenedores Mozart el 23 de enero de 2021, que se saldó con una 

víctima mortal y el secuestro de 15 marineros) lo que obligó a la toma de 

medidas y normas restrictivas para la seguridad y protección de las 
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tripulaciones y los buques que operan en la región. 

 Gráfico  44: Producción pesquera industrial (TM)

 

Fuente: MPRH 

 

4.2.4 Generación de electricidad 

 

Otro de los sectores con potencial para generar fuentes alternativas de 

crecimiento es la comercialización de la electricidad generada a través de las 

principales plantas de hidroeléctricas nacionales (Djibloho y Sendje). En 2021, 

la energía eléctrica generada en todo el ámbito nacional fue de 603.476,9 

MWH frente a los 587.061,3 MWH alcanzados en 2020, un incremento de 2,8% 

debido al aumento progresivo de la demanda eléctrica en las principales 

ciudades capitales del país por parte de los hogares, de las pequeñas industrias 

transformadoras que operan a nivel nacional, de las empresas, etc. 
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Gráfico  45: Producción eléctrica (MWH)  

 

         Fuente: SEGESA 

 

4.2.5 Extracción de áridos 
 

En el año de inicio de la pandemia (Covid-19) la actividad minera (extracción 

de áridos) experimentó un fuerte declive (45,7%) y sigue sufriendo los estragos 

en 2021 donde la producción continuó descendiendo (20,8%). 

        Gráfico  46: Extracción de áridos en la región insular (m3) 

 

              Fuente: MMH 

505.844,0
541.782,7

577.507,1 587.061,3 603.476,9

2017 2018 2019 2020 2021

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2017 2018 2019 2020 2021

M
il
e
s



 

 

44 

4.3 Cuentas Nacionales 
 

La Contabilidad Nacional es un instrumento estadístico constituido por un 

conjunto de cuentas denominadas “cuentas nacionales”, que cuantifica los 

principales agregados macroeconómicos de la economía de un país o un 

territorio determinado, para un periodo de tiempo definido. Por su parte, 

las Cuentas Nacionales son un conjunto sistemático, coherente e integrado 

de cuentas macroeconómicas y balances, que presentan de forma sintética, 

el resultado de la actividad económica nacional en un periodo de tiempo 

definido; permitiendo tener una visión sintética de cada sector de actividad, 

mediante la descripción del ciclo económico desde la producción, pasando 

por la generación del ingreso, hasta llegar a su acumulación en forma de 

activos. La sucesión ordenada de cuentas se agrupa en tres grandes 

categorías: las cuentas corrientes, las cuentas de acumulación y los balances.  

 Cuentas Corrientes: además de comprender la producción de bienes y 

servicios, estas cuentas registran la forma en la que los ingresos son 

generados, distribuidos y redistribuidos entre las unidades institucionales; 

presentan de igual forma el modo de utilización de los ingresos por los 

hogares, el Gobierno y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los 

hogares. 

 Cuentas de Acumulación: registran las transacciones de activos financieros 

y no financieros, y las otras variaciones del volumen y precios de activos. 

Esta cuenta es integrada por cuatro subcuentas: (i) la cuenta de capital; (ii) 

la cuenta financiera; (iii) la cuenta de otras variaciones del volumen de 

activos y; (iv) la cuenta de revalorización. 

 Balances: Los balances reflejan los valores de los activos y los pasivos de 

una unidad institucional o un grupo de unidades institucionales. El balance 

puede confeccionarse para las unidades institucionales, los sectores 

institucionales o el total de la economía. 
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Las cuentas y balances evocados anteriormente permiten la cuantificación de 

los agregados y sus correspondientes saldos, cuya ilustración, suele ser 

sintética, tal y como se puede apreciar a continuación. 
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4.3.1 Producto Interior Bruto (PIB) 
 
 
 

 

Concepto 2017 2018 2019 2020Est 2021Est 

Crecimiento real -5,7 -6,2 -5,5 -4,2 -0,9 

PIB Petrolero -6,4 -12,4 -8,6 -3,6 -7,3 

PIB no Petrolero -4,3 2,9 -1,7 -4,9 6,7 

SECTOR PRIMARIO -14,5 -12,7 -5,4 0,1 -14,2 

Agricultura 3,2 3,4 3,4 3,0 3,3 

Ganadería y Caza 3,7 3,4 3,5 3,3 3,4 

Silvicultura y Explotación Forestal -19,2 -23,3 -65,8 -79,8 100,8 

Pesca y Piscicultura 3,4 3,5 3,2 3,6 3,4 

Actividades Extractivas -15,1 -13,4 -5,1 0,2 -15,4 

SECTOR SECUNDARIO 3,8 -10,1 -12,1 -8,9 3,7 

Industrias Agroalimentarias 3,5 -0,1 7,1 6,2 7,0 

Fabricación de Textil, Cuero y Artículos de Viaje 3,2 3,4 5,3 1,5 5,7 

Refinería de Productos Petroleros 10 -11,2 -13,4 -8,2 4,2 

Otras Industrias de Fabricación -1,2 -0,4 5,2 3 5,9 

Electricidad, Agua y Gas 1,3 -1,2 7,3 -6,5 7,4 

Construcción -25,4 -11,4 -23,1 -29 -8,9 

SECTOR TERCIARIO -3,5 5,8 0,4 -4,2 8,2 

Comercio -13,4 1,1 4,2 -5,6 13,5 

Reparación de Vehículos -1,1 -3,9 2,2 -7,4 9,5 

Restaurantes y Hoteles -9,4 -3,2 5,1 -2,1 8,3 

Transportes y Comunicación -5,6 -0,3 1 -19,1 10,5 

Actividades Financieras -12,2 -5,4 -6,6 3,2 6,9 

Otros Servicios Mercantiles 1,6 1 5,4 -3,2 7,0 

Administración Pública y Seguridad Social 0,4 9,1 -1,5 -0,4 6,1 

Educación Privada 7,7 3,4 7,2 1,3 6,6 

Sanidad y Bienestar Social Privados 3,9 3,4 -1,8 5,1 10,5 

Otras Actividades Sociales Privadas -8,2 3,4 -7,7 -10 7,7 

Rama Consumidora de SIFMI -2,8 -17,1 -6,6 2,5 4,1 

Impuestos Menos Subsidios Sobre Productos -18,1 -16,8 10,1 -6,1 -16,1 

Tabla 11: Crecimiento del PIB real 
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Como se muestra en la tabla anterior, se produjo un estancamiento de la 

economía en 2021 (-0,9 %) después de varios años con fuertes tasas de 

desaceleración. El devenir de la economía durante el año 2021 estuvo marcado 

por: la relajación de las medidas más lesivas de contención de la pandemia, el 

trágico accidente del 7M ocurrido en Bata y por las averías en las plantas de 

producción de hidrocarburos. 

 La relajación de las medidas de contención de la pandemia tuvo un efecto 

muy positivo en las actividades económicas a nivel general, pero 

especialmente en las no petroleras con un repunte del 6,7% después de la 

caída experimentada en el año anterior (4,9%). 

 El trágico accidente del 7M ocurrido en Bata, provocó un mayor aumento 

de la demanda social de servicios públicos y eso explica en parte el fuerte 

repunte de estos en 2021 (6,1%) tras mantenerse prácticamente estancados 

en 2020 (-0,4%). 

 Con el levantamiento de las medidas restrictivas, el desempeño de las 

actividades (petroleras y no petroleras) se vieron incentivados y durante casi 

dos trimestres fue así hasta que las averías en las plantas de producción de 

hidrocarburos menguaron fuertemente la producción de hidrocarburos 

durante los dos trimestres siguientes. Se estima que este incidente es la 

principal razón de la fuerte caída de la producción en 2021 (-7,3%). 
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Gráfico  47: Variación del Producto Interior Bruto (%) 

 

 

Por tipo de actividad, como se ha dicho en párrafos anteriores, la tónica 

general en 2021 fue positiva salvando las actividades extractivas y la 

construcción cuyas evoluciones fueron negativas por diferentes razones.  
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Gráfico  48: Variación del PIB por actividad en 2021 (%) 
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4.3.2 Gasto agregado 
 

En el año 2021, el gasto agregado nominal se situó en 6.803,8 mil millones, un 

17,0% superior al del año anterior. Este fuerte incremento de la demanda 

agregada se explica principalmente por el incremento conjunto de la demanda 

externa (49,3%) y de la interna (4,1%). 

En los párrafos siguientes analizaremos los componentes de la demanda 

agregada: consumo, inversión y exportaciones netas. 

Gráfico  49: Evolución del gasto agregado (mil millones de F CFA) 

 
 

 Consumo final: es la agregación del gasto efectuado por las familias y el sector 

público en bienes de consumo. Durante el año 2021, este se incrementó en un 

3,3% debido principalmente al aumento del gasto de los hogares (4,6%). 

Durante el período de observación, la componente del gasto efectuado por 

los hogares representa en promedio el 68,6% del gasto de consumo y muestra 

la estabilidad de esta componente dentro de la demanda agregada. 
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Gráfico  50: Composición del consumo final (%) 

 

 

 

 Inversión: la inversión es la componente más volátil de la demanda agregada, 

basta con una relativa perturbación de las expectativas sobre el futuro para que 

varíe de manera significativa. En el caso nacional, el desempeño de esta 

componente está muy ligada a la evolución de las obras públicas. Durante el 

año 2021, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) se incrementó en un 19,9 % 

después de la brusca caída experimentada del año anterior (63,8 %). Este rebote 

de la FBCF se explica por el impulso de la Formación Bruta de Capital Fijo Público 

que creció en un 109,9% resultado del inicio de ciertas obras civiles después de 

haberse paralizado en años anteriores. 
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Gráfico  51: Composición de la Formacion Bruta de Capita Fijo (%). 

 

 Demanda externa: la demanda exterior de un país, es la demanda neta de los 

extranjeros (no residentes) por bienes y servicios que se producen en el país. 

El país pasó de un importador neto (142,6 mil millones de F CFA) en el año 

anterior a experimentar una demanda externa positiva (604,1 mil millones de 

F CFA) en el periodo de análisis. Esta evolución tan favorable del comercio 

exterior del país se explica principalmente por la dinámica observada en el 

mercado de los hidrocarburos, donde la demanda de éstos cayó 

considerablemente en 2020, resultado de los confinamientos y rebotó en 2021, 

resultado de la relajación de las medidas de confinamiento a nivel global. 
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Gráfico  52: Evolución de la demanda externa (mil millones de F CFA) 
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5. FINANZAS PÚBLICAS 
 

Después del retroceso observado en 2020, fruto de los shocks de la pandemia, 

en 2021 la gestión de las finanzas públicas se saldó con un superávit fiscal del 

2,6% del PIB (177,3 mil millones de F CFA). Este resultado fiscal deriva de una 

contención del gasto dado que el escenario más difícil de la pandemia ya se 

superó y algunos de los mismos se han tenido que ir suprimiendo dado a que 

se levantaron las medidas más restrictivas. El otro flaco que explica el superávit 

es la combinación de la anterior medida con el aumento de los ingresos 

petroleros fruto de mayores precios de los hidrocarburos en los mercados 

internacionales. 

Gráfico  53: Evolución del saldo fiscal (% PIB) 

 

Fuente: MHEP 
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5.1 Ingresos públicos 
 

Tras un año en el que los esfuerzos fiscales por mejorar la recaudación fiscal 

no petrolera quedaron suspendidos por los efectos de la pandemia en el sector 

no petrolero (actividades informales, principalmente), en 2021 los ingresos 

obtenidos por la hacienda pública se cifran en 1.044 mil millones de F CFA, 

donde los petroleros representaron el 80,3% y los no petroleros el 19,7% 

restante.  

En relación con el año anterior (2020), los ingresos aumentaron entorno al 

27,2%, debido principalmente al aumento de las regalías por actividades 

extractivas (101,2%) y los ingresos por participación en empresas petrolíferas 

(64,1%). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  54: Evolución de los ingresos públicos en millones de F.CFA 
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A continuación, se analiza el comportamiento de los ingresos tributarios y no 

tributarios: 

 Tributarios: en 2021 los ingresos tributarios representaron el 36,8% de 

los ingresos públicos totales, situando la prisión fiscal en el 5,6%, donde 

la petrolera fue del 8,1% y la no petrolera del 3,9%. Queda, pues, 

remarcada la necesidad de aumentar los ingresos por esta vía para que 

alcancen el 17% tal como se establecen en los criterios de convergencia 

de la CEMAC. 
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Gráfico  55: Distribución de ingresos públicos (% ingresos totales) 
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Gráfico  56: Presión fiscal (%) 

 

Fuente: MHEP 

Como se observa en el gráfico anterior, la presión fiscal no petrolera, dentro del 

periodo de observación (2017/2021), es siempre inferior al 6%, síntoma de la 

alta informalidad de la actividad económica no petrolera. Otro síntoma de esta 

alta informalidad en la actividad económica no petrolera se observa con la 

recaudación de los cuatro principales impuestos (IRPF, ISS, IP, IVA e impuestos 

comerciales interiores) siguen siendo muy por debajo de su potencial. En el año 

2021, la recaudación fiscal por estos conceptos fue de 1.135.480 millones de F 

CFA, el 35,4% de los ingresos tributarios y el 13,0% de los ingresos totales. 

 No Tributarios: constituyeron la principal vía de financiación del Estado 

con el 63,3% de los ingresos del año 2021. Con respecto al año anterior, 

la financiación del Estado vía ingresos no tributarios creció en casi el 

89,5% debido principalmente al fuerte incremento de los ingresos de 

las regalías por actividades extractivas (101,2%) y los ingresos por 

participación en empresas petrolíferas (64,1%). 
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Gráfico  57: Evolución de los ingresos tributarios (millones de F CFA) 

 
Fuente: MHEP 

5.2 Gasto público 
 

El gasto público es otra de las herramientas de la política fiscal, es decir, instrumento 

mediante el cual el Estado (gobierno) interviene en la economía, ya sea para fines de 

impulsarla como para redistribuir la riqueza generada. En 2021, la ejecución 

presupuestaria en materia de gasto fue del 79,9%, es decir, 867,3 miles de millones 

de FCFA. En comparación con la ejecución del año anterior, la política fiscal (medida 

a partir del gasto público) fue restrictiva y el gasto cayó en un 5,6%, siendo el 3er año 

consecutivo de reducción del gasto, fruto de las medidas de ajuste fiscal adoptadas 

por el gobierno para hacer más sostenible la gestión de las finanzas públicas. 

Dentro del gasto público ejecutado en 2021, el gasto corriente representó el 84,7% y 

el de inversión el 15,3% restante.  
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Gráfico  58: Evolución del gasto público en millones de F.CFA 

 

 

 

 

Fuente: MHEP 

 Gastos corrientes: esta partida recoge la intervención pública para 

redistribuir la riqueza generada y los gastos de funcionamiento del 

Estado. En los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, 

estos gastos se cifraron en 814.084 millones de F CFA, de los cuales se  

 

1.392.633 1.438.931

1.111.142

920.243
867.326

2017 2018 2019 2020 2021

48,8 51,4

70,8
80,4 84,7

51,2 48,6

29,2
19,6 15,3

2017 2018 2019 2020 2021

Gastos corrientes

Gráfico  59: Composición del gasto Público (%) 
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ejecutaron el 88,9%. Esto supone un 0,3% por debajo del nivel 

ejecutado en el año anterior. 

Los más representativos (en términos de gasto ejecutado) fueron los gastos en 

Bienes corrientes y servicios con el 35,4% del gasto total; seguido del gasto de 

personal con un 24,6%; subsidios y transferencias con un 18,5%; gastos 

financieros de la deuda con el 18,3% y, en último lugar, los gastos no 

contemplados en las categorías anteriores con el 3,2%. 

Gráfico  60: Evolución del gasto corriente por tipo (% total) 

 
Fuente: MHEP 

 Gasto de inversión: es la principal palanca del gobierno para impulsar 

la economía, sobre todo en el caso de la economía nacional. En 2021, 

como en los tres últimos años, viene experimentando una disminución 

progresiva, fruto de los ajustes necesarios para garantizar la 

sostenibilidad de las finanzas públicas. En este año (2021), la caída fue 
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del 26,0% respecto del año anterior hasta situarse en 143,7 miles de 

millones de F CFA. Al igual que el caso de los gastos corrientes, las 

principales partidas del gasto de inversión en 2021 fueron: Social 

(38,6%), Infraestructura (24,6%), Administración pública (22,6%) y 

Productivo (14,2%). 

5.3 Deuda pública 
 

La deuda pública es el resultado del déficit fiscal en los últimos años, en 

concreto desde la depresión de 2014, la deuda pública se ha incrementado 

vertiginosamente hasta alcanzar en 2021 los 2.911,2 mil millones de F CFA, el 

43,1% del PIB. En comparación con el año anterior, la deuda pública disminuyó 

en 7,8 puntos resultado de una gestión más equilibrada de las finanzas, 

especialmente los ajustes en el gasto. 

Por la nacionalidad de los acreedores, la deuda interna (atrasos regularizados 

con las empresas constructoras, principalmente) sigue siendo la predominante 

con el 62,4% del monto adeudado, mientras que la deuda externa constituye 

el 37,6% restante. 
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Gráfico  61: Evolución del gasto de inversión por tipo (% total) 

Fuente: MHEP 
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 Deuda interna: la deuda pública interna es la deuda soberana con 

actores residentes en el país y que generalmente está expresada en la 

moneda local. Este tipo constituye la principal forma de endeudamiento 

del país y es el resultado de los atrasos incurridos principalmente con 

las empresas de construcción. En 2021, el saldo de la deuda interna se 

redujo en 4,8 puntos del PIB hasta situarse en 1.816 mil millones de F 

CFA. 

 Deuda externa: se incurre en una deuda externa cuando los acreedores 

de esta no tienen residencia en el país deudor o con organismos 

multilaterales. En los dos últimos años, el monto de esta se ha visto 

incrementada sustancialmente hasta llegar a los 1.095,1 mil millones, el 

16,2% del PIB y el 37,6% de la deuda total. Por tipo de acreedor, revisten 

gran importancia los préstamos concedidos por socios (p.e.: China, 

Francia, Rusia, España, etc.), con el 85,2% de la deuda externa y el 32,1  
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Gráfico  62: Evolución de la deuda pública (% PIB) 

Fuente: MHEP 
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% de la deuda pública. Por su parte, la deuda de los organismos 

multilaterales (p.e.: FMI, BAD, BDEAC, etc.) también se ha visto 

incrementada en el último año (2020) debido a las necesidades 

financieras provocadas por la COVID-19.  

Fuente: MHEP 
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Gráfico  63: Evolución de la deuda externa por acreedor (mil millones de F CFA) 

Fuente: MHEP 
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6. SECTOR EXTERIOR Y MONETARIO  
 

6.1 Sector exterior 
 

En 2021, después de varios años con déficit en la cuenta corriente, se obtuvo 

un superávit del 1,4% del PIB (8,9 puntos más que el año anterior). Esta fuerte 

mejora se explica principalmente por el dinamismo observado en el saldo 

comercial, que creció en un 25,3 % respecto el año anterior. 

Gráfico  64: Evolución del saldo de la cuenta corriente  (% PIB) 

 

 Balanza comercial: en ella se registran las transacciones de compraventa de 

bienes con el exterior. En 2021, registró un superávit del 21,3% del PIB, 

resultado del incremento de las exportaciones (14,9%), especialmente, las 

exportaciones de gases (19,7%). 
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Gráfico  65 : Saldo de la balanza comercial (% PIB) 
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6.1.1 Estructura del comercio exterior FOB  
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Gráfico  66: Estructura de las Exportaciones (% total) 

Gráfico  67: Estructura de las Importaciones (% total) 
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 Balanza servicios: en esta balanza se registra las prestaciones de 

servicios internacionales. En este sentido, el país es importador neto de 

servicios y tuvo un déficit del 8,9% del PIB, una mejora de 4,6 puntos 

del PIB respecto al año anterior. 

Gráfico  68: Evolución del saldo de la balanza de servicios (% PIB) 

 

 

 

 Balanzas de rentas: las rentas son los ingresos primarios, comprende las 

rentas de la inversión y la remuneración de los empleados.  En el año 2021 

Guinea Ecuatorial registró un déficit del 9,9% en cuanto a la balanza de 

renta, significando que el país paga más al resto del mundo. 

 Transferencias Corrientes: registran los ingresos y pagos obtenidos o 

pagados sin una contrapartida, por ejemplo, remesas de emigrantes, la 

ayuda al desarrollo, etc.  

La balanza de transferencias registra así los movimientos de dinero entre 

residentes del país y residentes del exterior, pudiendo circular en ambas 

direcciones. Estas transferencias son normalmente de tipo donativo o 

premio y pueden ser públicas (donaciones entre gobiernos) o privadas  
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(ejemplo, dinero que los emigrantes envían a sus países de origen).  En este 

sentido, el país registro un déficit del 2,2% del PIB en el año 2021; 

significando eso que hubo más transferencias del país hacia el exterior.  
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Gráfico 69: Evolución de los saldos de las balanzas de rentas y transferencias 

(% PIB) 
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6.2 Sector monetario  
 

La situación monetaria en 2021, se caracterizó por una ligera disminución de 

los recursos del sistema respecto al año anterior (-0,4 %) y a reajustes internos 

de las diferentes partidas monetarias. Enfocándonos sobre la liquidez, se 

observa un ligero incremento (0,4%) hasta alcanzar al término del año los 999,6 

mil millones de F CFA, donde el 83,7% son disponibilidades monetarias y el 

restante 16,3% cuasi dinero. 

Gráfico  70 : Evolución de los recursos del sistema monetario (millones de F CFA) 

Fuente: BEAC 

Por el lado de las contrapartidas monetarias (activos exteriores netos y crédito 

interno), se observa una reducción acorte a la evolución de los activos. 
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 Crédito interno: Como se observa en el grafico anterior, el crédito 

interno experimentó una fuerte caída respecto al año anterior (-8,0%), 

debido a la caída conjunta de los créditos al Estado (-15,4%) y a la 

economía (-3,0%). 
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Gráfico  72: Estructura del crédito por sector 

Fuente: BEAC 
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La estructura temporal del crédito a la economía muestra que, en 2021, el 

84,1% de los créditos que fueron otorgados a los residentes tenían como 

horizonte un periodo no superior a un año, el 13,5% a mediano plazo y tan 

solo el 2,4% eran a largo plazo. 

 

 

 

 

Activos exteriores netos: desde la crisis de 2014, los activos exteriores vienen 

disminuyendo de forma vertiginosa hasta la situación actual con un saldo de 

–151,4 mil millones de F CFA, una gran mejora respecto al año anterior (2020) 

donde alcanzaron la cifra de -245,9 mil millones de F CFA. La mejora 

observada durante este año se explica principalmente a la disminución de los 

compromisos con el BEAC (-28,2%). 
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Gráfico  73: Estructura temporal de los créditos a la economía (%) 

 

Fuente: BEAC 
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La valoración nacional de los activos netos exteriores o de cualquier 

transacción con el exterior realizada en una moneda extranjera, depende de 

manera directa del tipo de cambio de esta divisa con el F CFA. La moneda en 

la que el país realiza un mayor número de transacciones es el dólar (p.e.: venta 

de hidrocarburos, madera, etc.). El dólar se depreció en promedio en un 3,6% 

en 2021 hasta alcanzar la razón de 1 USD por 554,5 F CFA. 

Gráfico  75: Variación anual del tipo de cambio (F CFA por USD) 

 

Fuente: BEAC 
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Gráfico  74: Evolución de los activos exteriores netos (millones de F CFA) 

Fuente: BEAC 
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