
Fonología segmental del Fang ntumu

A ALONSO-CORTÉS

1. LA LENGUA FANO

El Fang es una de las varias lenguas que se hablan en Guinea ecuatorial. an-
les Guinea española. También se habla en Gabón. aunque minoritariamente. Es
la lengua de los Eang. un pueblo Bantú que ocupa los bosques de la mitad norte
del Gabán. Guinea y el sur de Camnerún. Panyella (1959) afirma que los fang han
adoptado la forma de vida congolesa en dos aspectos fundamentales: en el tipo
de casa y en la agricultura femenina. Etnológicamente (Alcobé, 1950) presentan
poliformísmo. consistente en la presencia de tres tipos raciales: el sudánico, el
etiópico y el palenégrido o congoloide. Su cultura es igualmente polimórfica.
pues hay elementos palenégridos. pigmoides del grupo haguielli, y bausa.

Guthrie (1953) lo incluye en la zona A.75 del grupo Yaunde-Fang. La clasifi-
caemon genética de Ruhíen (1987) es la siguiente:

NIGER-KORtJOFANIANO
/... Níger-congo

/... Niger congo propio
~ Benee-zambesí

/ bantoides
/... bantú estricto

Noroeste
¡Zona A 7(1 de Guthrie
(Eton. Ewondo. Bebele, Buku. Eang)

Se reconocen tradicionalmente dos variedades de esta lengua: ntumu. habla-
da al norte del Río Benito y el Oka?. hablado al sur. El símbolo ¡1’J representa
una oclusión glotal. Para efectuaría hay que hacer como un corte en la elocucion.
poniendo la glotis como para toser, expulsando a continuación el aire por la bo-
ca y narmz.

Ninguna de estas variedades ha tenido una descripción metódica de su fonéti-
ca. fonología o morfosintaxis.

I,/olc¿g,o Ro,oc~ni¿o, Sc /99K Editorial t Jrmiversi¿macl Ct>oiplamense. Madrid
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Océano Atlántico

Guinea ecuatorial Bu/u, Rene m’ Esondo, son otras lenguas han¡úes,

2. METODOLOGÍA

Para hacer la descripción fonética he utlizado a informantes. Estos son:

Antimo Esono, de 37 años, nacido en Ebebiyin. Su primera lengua es el fang
ntumu, que ha adquirido en su ambiente familiar en sus primeros años. El espa-
ñol lo ha aprendido en la escuela española y en el ambiente fuera de la familia.
Es, pues. bílingúe. Estudios: Bachillerato, y universitarios en la UNED.

Pilar Mangue, de 20 años. Nacida en Ebebiyín. al Norte. Las mismas circuns-
tancias que el anterior. Estudios: Bachillerato.

Juliana Mbanso? (Mbangogo), de 20 años. Nacida en Bata. Habla la variedad
Oka?. Las mismas circunstancias que los anteriores. Estudios: Bachillerato.

El informante principal ha sido Antimo Esono. Con él he mantenido sesiones
de 1 o 2 horas semanales durante 8 meses. La forma de iniciar la encuesía ha si-
do la siguiente: transcribo fonéticamente léxico básico, como partes del cuerpo.
la naturaleza etc, y a partir de ahí he ido haciendo conmutaciones. Me he ayuda-
do de las descripciones de Ladefoged (1964 y 1982>. Muchas de las sesiones las he
grabado magnetofónicamente en un aparato SONY en cintas l-IF-S90, las cuales

Camerún

¡ Galión

-A

Río Benito

Fang Olca?
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he oido en distintas ocasiones. No he podido hacer la fonética acústica debido a
que la Universidad Complutense carece de laboratorio de fonética. Otras veces.
daba yo el significado de la palabra. y el informante emitía su respuesta. que vol-
vía a transcribir.

Las otras dos informantes han servido para contrastar la encuesta. Con Pilar
Mangue, hablante de nturwu. con la que se ha coincidido. La hablante de Oka?
ha servido para ver algunas diferencias fonéticas y léxicas. El Diccionario de los
Misioneros ha servido para buscar léxico, aunque su transcripción es lamenta-
blemente deficiente.

Las gramáticas de Ndongo Esono y de Nze Abuy apenas me han servido. El
inventario fonológico de Granda (1985). que no justifica metodológicamente y no
concreta la variedad (ya que el «Fang de Guinea Ecuatorial» tiene al menos dos
variantes como él mismo reconoce), ha sido puramente orientativo. Su clasifica-
ción y la mía divergen en aspectos importantes.

El fang es una lengua tonal (regíster tone), con al menos tres tonos: alto ( / ).

esto es, ascendente. bajo ( \ >0 descendente y grave o neutro. La función del tono
es distintiva: hay conmutación en el eje paradigmático de tonos en uno cualquie-
ra de una palabra, y el significado cambia. La fonología del tono no es el objeti-
vo de este trabajo. Así, pues, sólo he transcrito los tonos cuando los he apreciado
con claridad.

Las glosas a las palabras fang son en muchos casos aproximadas.
PaTa obtener el sistema fonológico, he seguido las regias de Trubetzkoy y íos

métodos de Z. 5. Harris en Síructural Linguistic.~ Otros conceptos provienen de
Martinel, Economie... He excluido un análisis de fonología abstracta, que simpli-
ficaría la descripción, pero que sc alejada del realismo fonético que he pretendi-
do mantener

3. VOCALES

LI. Vocal tipo /a/ El timbre más característico es el de una [a) retraída, que
alcanza a veces una realización velar como [a].

Distribución: sin restricciones en posición inicial, medial y final. En otras estas
posiciones la distribución es equivalente contrastiva, excepto con /i.u/ que nunca
aparecen en posición inicial absoluta. Ej. ówulu-caminar. aso-venir ma-yo. kdlara-
cangrejo. Entabla contrastes fonológicos con todas las otras vocales: ak&-piedra,
ek&-maleza. akat-negar. akut-tonto. ólóp-sacar agua. al/ip-morder. ¿sa-partir, ¿si-
pisotear.

Vocal larga fa]: toda vocal no nasal tiene un correlato largo que no está condi-
cionado por el contexto. Así, tenemos los contrastes: ayó:enfadarse, aya-cerrar,
a.yi-él llora, ayi-llorar, ma-yo, ma-monja.

Vocal/al nasal: má-mar. ma-yo.

1.2. Vocal tipo /e/ Aparecen dos tipos: la abierta y la cerrada, sin que el con-
texto fonético determine su aparición.

Distribución: contrastiva equivalente sin restricciones con las otras vocales (ex-
cepto L~. u~ en inicial>, posición medial y final, V. 1.1 y aba-libro, eba-azada, ele-
árbol, ele-conversación. ebo-asiento. Ekomo-apellido. ebeñ-árbol.

La distribución permite identificar dos fonemas ¡e! y ¡e!: ele-árbol, clg-conversa-
emón. abe-malo. áhe-escuchar, ebeñ-hoyo, cheñ-árbol, b8le-jugadores, hale-bubones.
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Vocales largas ¡e:! y le:! óve:-despertarse óvc:-sujetarse
¡c/ /8:! yie: canta tú wc-pobre de ti

Vocal nasal ¡É/ -carbón, mnms-cuñado
¡él ve-imp, de dar vé-calumnmar.

Hay también una vocal de timbre ¡e!. media, pero de articulación central.
¡ai.

Distribución: aparece en posición medial y final en distribución equivalente
contrastiva con las otras vocales: ¡e! nvam-abuelo. nvam un tipo de insecto, nfa?-
lado, ti/a-bolso. No aparece en principio de palabra, donde sí aparece /e!, /3/ tie-
ne una distribución defectiva en relación con ¡e!.

Este ¡a¡ tiene un correlato largo: ¿va-dar, av¿:-gordura de carnes,
También aparece nasal sin condicionamiento contextual: uva-herida, ava-

dar.

1.3. Vocal tipo /i/ Fonéticamente es una vocal que presenta dos realizaciones
articulatorias: una [flanterior alta, y una [1]con timbre difuso de realización cen-
tral. Esta realización está condicionada por el contexto fónico. ante labiodentales
por ejemplo: nvtn-dátíles. Esta realización también aparece en la variedad del
fang hablada en la región de Ndjole en Gabón (Kelly. 1974>.

Distribución: aparece en todas las posiciones excepto en inicial absoluta. Con-
trasta con la larga correspondiente: ¿‘vi-acción de llorar. cytpersona hospitalaria,
ayi-llorar ayrlloro acción de llorar con /e/:abil>-pústulas. ahe?montón. ¿ki?cortar.
¿ka?probar.

Vocal nasal. Aparece /1/ sin condicionar con una consonante nasal: kí-luerza.
kl-cosa que gira. aki-dejar de hacer algo, akt-dar vueltas. mwt-narices. mwt-
amigo.

1.4. Vocal tipo /u/ Fonéticamente es una vocal labial retraída, sin demasiada
protracción de los labios, y por tanto su timbre no es oscuro, la altura de la len-
gua no es tan baja como [o4 que da Kelly.

Distribución: aparece en todas posiciones, excepto en posición inicial. akulu-
limpiar, akolo-prestar: abú-cuando, ¿bo-hacer, ¿kip-sufrir. ókup-echar un líquido:
alO-oreja. alú-noche. etc.

Vocal larga: ósu:poner huevos. asú-cara. alú-noche, alú:-está inclinado. Vocal
nasal: aku-joroba. akri-lechuza.

1.5. Vocal tipo /o/ He podido reconocer dos timbres en esta categoría: una vo-
cal ¡o] cerrada y algo labializada como la del francés peu, deux y. otra abierta, o
mejor laxa [Oj. Coincido con Tessman (contra P.W. Schmidt) en que no se trata
de ¡e] labializada, al menos para la variedad de que aqui se trata.

Distribución de estos sonidos: equivalente contrastiva, son representantes de
fonemas correspondientes.. Ejemplos: /O-ó/: sa-leopardo. z04)-elefante. bah/ma-
zona blanda de la cabeza de los niños. bObOnO-terreno musgoso, óngó-cerco.
muro, OngO-trompa, akObO-desprenderse. akóbó-contagiarse. ayO-vomitar, avó-
contagiarse. angñnó-nombre de mujer. angOnO-nombre de varón, etc.

Vocales largas: /0 0:! akO-grano, akO:-helecho. awO:-atizar. asO-ahuyentar.
¿yO-decir. ayO: dijo.

Vocales nasales: tiró-maldición. cha-apellido, mO-manos, mO-pequeño. hO-
cerebro, hO-pequeños.
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2. Para eí vocalismo fang ntumu la clasificación de las vocales es la siguiente:

+ nasal — nasal + nasal

— largo + largo — largo + largo
alto i 1 m: u u: O

medio~é d e e: aa ~ o: ñ
e e: O O: o

bajo á a a:

4. CONSONANTES

4.1. Labiales

Dentro del orden labial encontramos los_siguientes sonidos. {b y p fj. además
de las labiovelares o velolabiales [kp y 0gb]. que las trataremos en el orden
velar.

¡bj bilabial aproximante sonoro. Como esp [bJ. Es aproximante lo mismo que en
español. y no fricativo, en el sentido en que lo utiliza Ladefoged (1975 y 1982);
son aproximantes los sonidos producidos por la aproximación de los dos articu-
ladores sin producir una corriente de aire turbulenta. La estructura de formantes
es parecida a la de las vocales. Puede verse espectrogramas en Quilis (1981 :233
y ss.).

[vi labiodental fricativo sonoro. corno el francés lvi en rache, etc. Es un sonido
producido con turbulencia en la corriente de aire. [p]bilabial oclusivo sordo, só-
lo aparece en posición final de palabra, y se oye en su pronunciación lenta el aire
espirado.

[1] labiodental fricativo sordo
Distribución: [b vj equivalente contrastiva. Ejem. dha-partir. descuartizar, ¿va-

moverse con ánimo de escaparse. abati-tipo de árbol. avang-separar a dos perso-
nas, ábálá-herirse. ¿vól¿-una especie. ¿ve-dar. abé-malo. feo, inicial. hó. polvillo
de los curanderos, vó-adv. de lugar aquí. vú¿nu-imper de soplar. buma-vagabun-
do. «¿-imper. de asemejarse. buu-secadero. Corresponden a fonemnas /b/ /v/.

[b p] distribución complementaria. ¡p] no aparece ma~ que al final de pala-
bra, nunca en inicial ni en medial. (iranda (1985) da como fonema independien-
te/pi La variedad que él trata debe de ser la del fang oka?. aunque el Diccionario de
los claretianos. que recoge datos del sur. niega la existencia de este sonido. Hay
alternancias [b p]. por ejemplo: alúp-sobrar, alúbú-lo que sobra, akúp-verter.
akúhú-lo vertido. Pero esta alterancia es un caso particular de la siguiente restric-
ción fonológica de esta lengua: en posición final de palabra no hay consonantes
sonoras. Por tanto, el fonema básico es /b/ y [pj se deriva mediante una regla ge-
neral que ensordece una obstruyente sonora en posición final. Si pensamos en la
inversa /p/~¡bI se pierde toda generalidad. No hay {p] en *____ ni en interior.
Los préstamos de otras lenguas que tienen /p/ en * se adaptan con /f/. El
l)íccíonarmo fang-español de los Misioneros del Corazón de María, que recoge la
variedad del sur. anotafaño/ por español, y comenta: «Los de la tribu benga em-
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pezaron a llamar pañole al español y no siendo la p inicial propia de la lengua
pámue. la cambien ellos siempre en f». Así el esp.-padre se adapta como fadere,
fór4 fare (o f¿lá,)-sacerdote. También hay una forma p¿ró. que es préstamo del
francés pére. Llama la atención que Granda (1985, p. 84) dé /p/ como un fonema
independiente, que no existe en el norte y en el sur aparece en préstamos y en
creaciones expresivas, y que luego no mencione realizaciones de este /p/. Ni en
ntumu ni en oka? existe /p/ como fonema independiente. En ntumu ¡p/ sólo apa-
rece en los sonidos labiovelares formando parte de la articulación de la velar de
nera simultánea. como en okpé (nombre de persona) okpó~-antílope. mkp¿s-
trampa. En el caso del oka? (makeng o make como lo llama Guthrie. 1953) /p/
sólo aparece en préstamos o en muy pocas palabras patrimoniales. Se trata de un
sonido mal integrado en el sistema. Algo similar al originario indoeuropeo, don-
de /b/ aparece en préstamos o palabras expresivas como gr. ~3apj~aposlat. balbus
lat.bibo por asimilación de p-. Por ello Adrados (1975: 108> no lo incluye en el sis-
tema fonológico del indoeuropeo. Incluso el fang del gabón (Obenga. 1985) tiene
f- donde el Basa (lengua bantú de Camerún) tiene p-. por ejm. pO:-úlcera frente a

Jal; pes-mitad frente a ejá: pepe-víbora frente aft. pl. Iñfi. El fang del Gabón comn-
cíde con el ntumu en que tiene una distribución similar en las bilabiales, pues
aquél sólo tiene [pl en final absoluto de palabra. Por tanto no debe incluirse co-
mo fonema independiente y sistemático este /p/ en oka? por estas razones. Yen el
caso del xflumu se trata de un alófono de /b!. La Gramática y diccionario de la len-
gua p¿mue manuscrito inédito de Gunther von Hagen. fechado en Granada en
1919. el cual poseo, dice al respecto «La p fuerte en palabras extranjeras, el pa-
mue las pronuncia como f (en vez de apóstol dice ~Jóstol:en vez de popeya (sic)fo-
fol». Como es natural no da ninguna entrada para p-.

tampoco aparece en bujeba, otra lengua bantú de Guinea. según los datos de
González Echegaray (1960) que reseña la africada3f Este mismc) autor(1959) se-
ñala la rareza de /p/ en Pámue, indicando su sola aparición en préstamos. Ange-
not (sa.) da su existencia en el Ewondo. en el límite con el fang del norte, pero su
análisis fonológíco es de una notable abstracción, lo que he eludido desde el
principio.

Como dato digno de mención, de las lenguas que estudia Ladefoged (1964)
del occidente atlántico africano que son las de la familia nigerkordofaniana de
los subgrupos (Ruhíen. 1987) Mande. Km. Dogon. Niger-congo, Adamawa. y
Ubanguiano todas tienen un fonema /p/ independiente excepto el Eafut (no ban-
tú), el Nzema (Niger-congo). el Effutu, el Kyerepong, el Anum, el Fo (Níger-
congo) y el Voruba (Niger-congo). que limitan por el Norte con el Fang de Came-
rún. Quizá podría trazarse por alguno de estos puntos una isoglosa relativa a la
ausencia frente a la presencia de !p!. Guíbrie (1953) no dice nada al respecto. En
todas estas lenguas la oposición fonológica se da entre /b/ y la labiovelar sorda
kp. Por ejemplo, Kyerepong 6~j¿-él es alto. óbá¿-bastón: Efik. á~’ci-primero. ¿b¿-
cuarenta; o entre_¡b/ bilabial y su velarizada, como en Kom íb¿l-tíerra, iÑál-
gritando donde !hy/ es un a labial velarizada, etc.

En cuanto a las labiovelares o velolabiales no habría inconveniente en tratar-
las como fonológicamente labiales. De hecho mi informante siente idiomática-
mente más saliente el elemento labial de esta articulación.

[f vI distribución equivalente contrastiva. a/o-cambiar, avo:-rápidamente, ¿fas-
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investigar. ¿vas-divorciarse, fa-machete, va-aquí, afús-trozo. ¿‘vús-robusto. efl /a-
plato. evala-color rojo.

¡f bj <¡fo-cambiar abo-hacer abú-cuándo. desde cuándo. ¿fu-contribuir con
una donación. ban-imper, de asegurar, Ján-algo para sujetar.fam-imper. de sacar
con fuerza/a-imp. de picar bó-imp. de partir.

4.2. Alveolares

Dentro del orden alveolar se distinguen sonidos ~t d s zj.

4.2.1. jI dj ambos son sonidos oclusivos en toda posición en que aparecen. Es-
to sc ve confimado por la prueba externa del préstamo del español al fang de las
palabras con ¡t. di realizados como oclusivos (Granda 1985) La oclusión se pro-
duce con la corona y ápice linguales en los alveólos. Aveces., me parece haber oí-
do una realización más hacia atrás, como retrotieja.

Distribución: contrastiva equivalente. Inicial: duni-árbol de este nombre, turn-
Io prohibido, dan-insípido, tan-redecilla. ada:-apellido, ata-insultar. adún-hacer
mido, atun-cuidar a un enfermo, du-ímper. de bautizar tú-escupe. En posición fi-

nal absoluta sólo aparece [t]. Como en el caso de [p] en ____* aparece sonora en
akado o akaro lo negado; akot-secar. sufijando con -an reflexivo. —* akoran. Como
l~ representación fonológica es ¡akod¡ esta [rí es variante de /d¡. ya que aquí no
se aplica la restricción. Este [rj parece realizado algo retrotiejo, con un sólo ale-
leo o golpe del ápice. La misma alternancia existe en Ewondo. del grupo A 72 A
de Guthrie. Por ejemplo. ¡tad¿/ ftaró/, /ot-atravesar, — /odo-hacer atravesar. ,yú-
golpear ~ yidan-golpearse; si en ntumu aparece 1?] en esa posición desaparece al
sufijarse -am: alu?esposar, alu?±an=aluan-esposarse.

4.2.2. [s z] son alveolares fricativos sordo y sonoro respectivamente.
Distribución: equivalente contrastiva en inicial de palabra s¿-un tipo de árbol,

za-pronombre reí. quién, so-día. zo-prometer, za-en el medio, sa-agrio. etc. Medial:
ezon-alrededor. esón-un tipo de fruta, csesa-fiestas, ezeza-por el medio, en la mi-
tad. Final de palabra: sólo aparece el sonido sordo, nunca el sonoro, siguiendo la
regla de ensordecimiento de sonoras en final absoluto.

Se trata, pues. de variantes de dos fonemas distintos /s/ /z/.

4.3. Palatales

Hay tres sonidos palatales (e 3 yj.

4.3.1. [cii se trata de sonidos africados articulados con el ápice de la lengua
apoyado arriba (no como en español estándar) y el predorso de la lengua adheri-
do al paladar. Son por tanto palatales no palatoalveolares. Ladefoged (1982) en-
tiende por estos últimos (~ ~). Se realizan sordo y sonoro respectivamente.

Distribución: equivalente contrastiva. Inicial: cit-un animal, 3 it-pesado. cap-
comida,Jop-cielo. Tras nasal: ncaman-destrucción.niaman-despiste. Se trata de
representantes de fonemas distintos ¡e! y /3/.

4.3.2. ¡y] es un sonido glisante. es decir un sonido entre Iii vocálico y uno fil-
cativo palatal propiamente como el español ¡y] de ya, etc. Se realiza como apro-
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xímante. aunque sólo se comprueba experimentalmente en la carta de formantes,
algo que no he podido hacer por carecer la UCM de laboratorio de fonética. Dis-
tribución: equivalente contrastiva con O). eyi:-nombre, eji:-deseado, Ji-come tú. vi-
llora, ayi-llorar, ab-comer. ci-campo. finca. Ji-n, de árbol. yi-llora tú.

Se trata de un representante del fonema ¡y!: palatal fricativo sonoro.

4.4. Velares

En el fang ntumu he podido distinguir los siguientes sonidos; 1k. w, kp, mgb,
ni; ahora dejaremos aparte la nasal velar ~. por ir en stm clase u orden natural de
las nasales.

4.4.1. ¡k¡ velar oclusivo sordo como el español. Distribución: a) inicial *____

kó-zombi, ken-razón. ka-pangolín. kú:-tortuga, b) medial: akan-juego, ¿hin-pla-
nificar. e) precedida de nasal: nkat-examen. nko-caña. nku-pecho. En final no
aparece.

fi oclusión glotal. Mis informantes notan un cierre en la glotis, como si fuera
para toser (según la descripción de Ladefoged. 1982). y a continuación se expele
el aire por la boca y la nariz. Se aprecio como un corte en la pronunciación de la
palabra. Una informante lo hace tan tenue que es casi imperceptible al oyente.
Lo incluyo en lo velar. 1) por ser el orden más afin, 2) los informantes que son bi-
lingoes (español-fang) notan que el sonido más parecido es ¡kl o Igl. sin identifi-
carse con ninguno. En esta variedad de fang ¡g~ no existe, más qcme precedida de
nasal (como en la palabra ngang) o como labiovelar rngb. y siempre como articu-
laciones simultáneas. No existen palabras que empiezen o terminen o tengan -

g-.
Distribución: [kj y ¡?i están en distribución complementaria. [?] sólo aparece

en posición final absoluta. Nunca en inicial ni en medial. El Diccionario de los
Misioneros transcribe (para la variedad del sur) con Gil- inicial, es decir [w¡,las
palabras que empiezan por este sonido. Cuando transcriben una -g- se trata de
una falsa interpretación. Así, por ejemplo /ondo?/ lo transcriben como ondog, y
/afo?/ como afoge, a/&fa? como afaglaga. dim. pí. arenques pequeños. Como hay
un corte en la elocución y no creen que la oclusión pueda ir sola piensan que la
vocal anterior se repite o que hay otra después. Nada de esto ocurre. La oclusión
glotal puede aparecer en inglés. o en alemán casi espontáneamente como alófo-
nos de una consonante: ¡bi.2n/ por/hiten! etc. Se trata, pues, de un sonido más. No
podemos discutir aquí si hay que considerarlo como un tipo de fonación o como
un modo de articulación. Se puede considerar un poco arbitrariamente según la
fonología de la lengua. Gimson (1972) escribe: «it is elear... that there is no acous-
tic manifestation of the glottal plosive other than abrupt cessation nr onset of the
adjacent sounds».

En nuestro caso lo consideraré como una articulación retraída oclusiva, que
aparece en posición final. Parece, pues, que lo que González Echegaray (1959)
transcribe etuga-cesto es ¡etu.2/: bobo=bibo.~ Granda (1985) sostiene la existencia
de !gI en la p. 88 «Como resultado de la realización, oclusiva en cualquier distri-
bución, de los fonemas !B!. !D!, y !G! del fang. sus homólogos del sistema fonó-
logico del castellano local.., etc».

En realidad [gj como sonido aislado e independientemente sustituible no tie-
nc realidad fonética ni fonológica en esta variedad del fang’. ¡g¡ aparece siempre
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precedido de [n] como /ango§’/-ayer. que el diccionario de los misioneros transcri-
be aangogo»s bibo~-caracoles, etc. O bien aparece en la velolabial prenasalizada
[mgbj. Sólo un análisis justificado podría obtener !g¡ independiente, pero ningu-
no de los estudios consultados lo justifican: Kelly (1974), Granda (1985) y Ange-
nol, Veamos la distribución.

a) ¡?¡ inicial: -nunca. Los misioneros reproducen con GU toda ¡w] que ellos
asimismo transcriben Vi-Por ejemplo. GA: también, aparece como VAGA que
es ¡wa?/; VAZA-nuestro, que no es smno ¡ésa wa/ nuestro padre; wo-oir. aparece co-
mo GUOK. etc. Lo que indica que no sabían el sonido que estaban tratando de
representar, que es [w].Igualmente, lo que Guthrie (1969) representa /J¿k/ para el
fang gabonés es para mis informantes ¡fa?¡-eavar. En este caso Guthrie hace una
representación fonológica adecuada. Otras veces representa fogo/ lo que fonéti-
camente para mis informantes es //ó?/-absolutamente, etc.

b) medial: sólo se da t?I en frontera de muorfema. es decir, en el contexto
+X, cuando hay un proceso de derivación:

rnisui=>ela«los que se derrumban» que analizo así:
mi-personal plural «los que» su?=verbo con significado aproximado de «des-

h incharse». ela—i niensivo (como en el fang gabonés. y. Angenol) por tanto tene—
nios rni-4-su?+ela.

rniro?eba=~ los que se estrechan
uit = los que to = verbo eba?= reflexivo posicional

nkue?ele el burlón
ti-personal «el que» Kue?= verbo. btmrlarse e/e suf intensivo
beto?eba, como biío?eba, sólo cambia eí prefijo plural.
heye?ele= los que enseñan!aprenden. insisten los mnmsíoneros en que el significado
es ambos.

be= los que ye verbo enseñar, aprender ele= intensivo.
(ele) es independiente, aparece en yem-ele formar moralmente de yeme-fortalecer.
etc.

Es sólo en posición final donde aparece siempre. ya que el limite de morfema
coincide con final de palabra. La distribución es complementaria con !k!. Como
la amplitud de distribución es mayor en !k! es legítimo proponer una regla alofó-
nmca como !k! ~ 1?] ¡ (* +). Ahora se podría sostener que existe !k! en

4, pero en la representación morfofonémíca.
Ya Meinhoh (1910) señaló lo siguiente:
«Das Bantu hat drei ursprungliche Explosivlaute k 1 p. Sie sínd sñrntilich

stimmlos. Diese Laute sind in den versehieden Sprachen in sehr versehiedener
Form erhalten.., z, B. wird in Kafir un Konde das k der Stammsilbe stets aspiriert.
WAHREND K IN ANDIIREN SILBEN MIT KEHLVERSCHLULL GESPRO-
CHEN WIRD».

También. Obenga (1985> en la lista de palabras bantúes que da, representa pa-
ra el fang gabonés en posición final de palabra !kh! tal como vengo describiendo
nzokh=elefante, /úkh=cavar. que (iuthrie otras veces escribe fag: akokh (piedra)
transcrito por Angenot y otros como akok, en realidad ¡ako?/ etc.

En conclusión [?j es un alófono de !k!. no hay !g! independiente.
4.4.2. (wj articulatoriamente es un sonido con una oclusión que produce el

posdorso de la lengua en la parte del velo sin que haya fricción, por lo que se tra-
ta de un sonido aproximante, acompañado de protrusión labial, que no se con-
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funde con ¡kA en el que hay una clara oclusión. Intermedio entre [ui y [gí sin ser
ni lo uno ni lo otro.

Distribución: contrastiva con !k!: wó-tú, ka-pangolín, wo-mano. kó-sentir, imper.,
awum-resultado de florecer, akum-orden, apoyo en el lugar correspondiente. wi-
demostrativo, este, k/-fuerza, poder, aka-tipo de palo. <¡iva-tirar. Se trata de un fone-
ma velar aproximante sonoro frente a!Klvelar oclusivo (no aproximante) sordo.

4.4.3. [Qm~fl. Se trata de sonidos con doble obstrucción bilabial y velar.

sordo y sonoro prenasalizado respectivamente. [kpi se articula con una doble
oclusión bilabial y velar realizada simultáneamente. El último movimiento se ar-
ticula con la liberación repentina del aire encerrado entre los labios y el paladar.
que produce un efecto acústico de fuerte percusión mate, debido seguramente a
la presión del aire encerrado en la cavidad anterior, entre el lugar de la oclusión
velar y los labios. [mbgb]empieza con una resonancia nasal y con oclusión bila-
bial. y termina como el anterior con una fuerte explosión mate. El aire liberado
es egresivo. Se trata del tercer tipo de Ladefoged (1964). Ambos son representan-
tes de fonemas. No son grupos bifonemátícos sino monofonemáticos. En el caso
de [kjjno existe !p!; sólo [p] como alófono de ¡b!. Para {mgbi. tenemos !b!, pero
no tenemos ¡mg!; ¶mg] ocurre siempre con [b]. En los dos casos. se trata de soni-
dos efectuados con dos movimientos articulatorios, pero realizados simultánea-
mente. De los tres tipos de Jabiovelares que distingue Ladefogecl (1964> parece
corresponder al producido con el aire egresmvo.

Distribución: a) Inicial: contrastiva, k~-taburete, ka-pangolín, kpos-bu ría. kas-
pescado. kpara-arañar, kara-cangrejo.

b) medial: akp¿-escudilla. amgbó-amístades, akpan-peínarse. angb¿n-un pez.

tngbó-brujeria. kpó-imp. de, ¿kpó-burlar. gastar bromas.

b) medial: okpo~-antílope enano, okon’-enfermedad, aksñ-papeles. hojas,
a’k~ñ-descolgar. óke~-cortar el cabello, akpeñ-cortar racimos de plátanos, descol-
gar.

En final no aparecen [kp] y ~mgbj.Se trata de dos fonemas !kp! !mgb!. Obser-
vación: existe el grupo [mkpi, pero interpreto sus dos componentes como varian-

tes de fonemas.

4.5. Líquidas

4.5.1. Aparecen dos sonidos líquidos [l.ri. [1]es pronunciada con el ápice en
la zona alveolar sin una obstrucción apreciable, por lo que la damos como
aproximante.

Distribución: a) inicial; está en distribución complementaria con [rl; ninguna
palabra empieza por LrI. Las que empiezan por [Ii son escasas. El Diccionario de
los Misioneros recoge unas 50.

b) medial: akuru-millón. akulu-bacer salir, ákwere-líberarse. ókwélé-hendir,
rnbam-el que come. mbó/a-el que se ha herido. ¿ba/a-herirse, abórci-inclinarse.
etc.

e) posición final: en distribución aparentemente complementaria con [r],
pues aparece [rí pero no [II más que en habla conexa. El Dice. de los mIsio-
neros da: abibiaL agual, akal, akel y otras más, pero Hagen escribe; «L final no
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se pronuncia y solamente entra en acción cuando sigue otra palabra». Escribe es-
te autor: Agul-fuerte. Agule ñgu(l)-fuerte fuerte, y los informantes lo testimonman.
Como vimos. [r] es alófono de !d! en ciertos contextos. Parece suceder lo mismo
que en el fang gabonés (Angenot), donde 1 * es facultativo.

Nos encontramos con un típico problema de análisis fonológico: una distri-
bución contrastiva es la iníervocálica, y en las demás, aparentemente comple-
mentaría. Podemos determinar provisionalmente dos fonemas ¡1! y !r! dando
prioridad a la distribución eontrastiva.

5.2. [rl es articulador con un aleteo (flap) apical y más hacia atrás de los al-
veólos. algo retroflejo.

4.6. Nasales
Los sonidos nasales, son sin duda, los más frecuentes en Fang, y en otras len-

guas relacionadas, debido a su papel en la morfología como marcadores de
clase.

¡-le distinguido jm, n. fi, ~ ng¡.
[mles bilabial. [n] tiene una pronunciación como alveolar y ¡ni es la nasal ve-

lar. El sonido ¡“g] es distinto del sonido [rj]y de [mgb]. La nasal inicial de [flg]no
es realmente [ni sino la resonancta nasal (o en términos de rasgos [+nasali sin
más especificaciones) que acompaña al sonido siguiente, que es ¶g~ Fo’nológiea-
mente este «complejo» fónico es monofonemático, pues esta Igl no aparece nun-
ca sola sino precedida de esta resonancia. Se trata de un sonido prenasalizado. es
decir, que precede una corta resonancia nasal. Es una pronunciación sin punto
de articulación, como una pura resonancia, producida con el pasaje rinofaríngeo
abierto y con fonación; es portador de tono, es decir, se comporta como un ele-
mento silábico y acompaña a otros sonidos. Podemos convencionalmente repre-
sentarla como [1,En los otros casos [ni se aproxima más al punto de articula-
ción como alveolar o bilabial.

Distribución: Los primeros tres sonidos aparecen en distribución contrastiva
equivalente, luego son variantes de fonemas distintos !m n ñ!. El sonido [flg]y el
H están en distribución complementaria: [flg]aparece en inicial, y [~]en final.

Inicial: J’~já-la esposa ¡ nñ-asi. de este modo ¡ mó-cuervo ¡ ña-madre
¡~g]é-tal vez ¡ né-verbo. ser! rna-yo ¡ ile-lamer.

no aparece en inicial.
Medial: anen-grande. áñen-pez, añarn-dolor moral. arnawcigarrillo. a~gan-

mucho más, añan-ae. y cf. de mamar.
Final aJip-guistar, km-algo reciente, novedoso, ki~-cuello, <¡kan-planificar. akam-

impedir prohibir. aka~-delinear, rayar aMI-pecho. abcm-tórtolas, abel-pl.
huerto.

[ng~prenasalizando no aparece en final de palabra, su distribución es comple-
mentaria con [fflComo la amplitud de distribución es mayor en [ng], [~]se obtie-
nc como alófono a partir dc la regla: ng —*~ ¡ *.

Interpretación fonológica de los complejos Jónicos Nasal+ consonante obsíruyente.
En fang como en las demás lenguas bantúes o bien oesteafricanas la nasalidad
(como prenasal, alveolar o bilabial) se combina con una obstruyente o con otra
nasal;
N [K (L N)i = (mb. mn. mm. mgb. mkp, ndz. nd. nf, ng. nf. nl. nn. nñ. ns, nz. nt,
ny, nkp, ngb).
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El análisis de estos sonidos depende del tratamiento que se haga de la nasali-
dad, y del sistema fonológico de cada lengua. Herbert (1975) ha sostenido que en
Luganda son bifonemáticos. En fang la nasal que acompaña a la consonante ini-
cial tiene punto de articulación como alveolar o bilabial, excepto en el caso de ¡ng~.

La nasalidad se comporta como un rasgo suprasegmental. pues a veces se ex-
tiende a otros segmentos adyacentes. Siendo el resultado de un resonador suple-
mentario, es compatible con la articulación de cualquier otra obstruyente. El Ful-
fuldé. lengua sudanesa del Camerún. tiene, tal como reseña Trubetzkoy en los
Grundztlge y según he podido comprobar con informante (el señor Mohamadou
Aminu) una oclusiva bilabial nasalizada [Ii].otra prenasalizada [¡lbjy una nasal
alveolar ¡nj. La diferencia entre las dos pritneras radica en el tiempo que dura la
abertura del velo. Son, en este caso. monofonemáticos. Lo mismo ocurre en Fang:
[ng] con [n] como prenasalización. sin realmente tener punto de articulación.
Además de lo dicho en § 4, hay que considerar estos argumentos:

A) este grupo no se escinde en dos silabas. La silabación de ‘gj (y de lingb3)
en interior es así, por ej. eminenga =e-nhi-nc-nga. Los informantes insisten en que
no existe una palabra, o palabras, que empieden por g-. a diferencia de las otras
consonantes que sí tienen existencia independiente.

A bis) No ocurre lo mismo con los otros grupos de N (K L), donde la nasal
forma una sílaba di sti‘ita. Así, la sílaba ción de nnu —cabeza es ti — u u, tiñein—

inteligente. n-ñern. etc donde {nj es portador de tono, a diferencia de lo que ocu-
rre con los prenasales. donde [nj 110 lo es. ni es segmentable. Si considera mos a
éstos monofonemátícos tendríamos el absurdo de sonidos nasales prenasaliza-
dos, lo que supone una abertura del velo y a continuación otra abertura del velo.
Esto es fonéticamente una nasal larga con utí único movimiento atticulatorío. lo
que va contra la clara delimitación silábica que hacen los hablantes. Por eso. es
dudoso que eí Fula, según escribe Anderson (1976). atribuido a Arnott (1970) ten-
ga fonemas como !mmb!. Esto es equivalente a umía nasal bilabial larga producto
de la prolongación de ni en !mb! o quizá no hay tal mnonofema. Ni Ladefoged
(1964) reseña tales monofonemas en las lenguas oesteafrica nas ni yo líe obtenido
de mi informante contrastes como los que reseña Andersoíí.

B) No puede i nterpreta rse esa combiiiación como variantes cíe sonidos ya
existentes, tal corno se deduce de A). El caso del grupo de la labiovelar !kp/ don-
de sí existe ¡k! y existe [pl. no es pertinente, pues esta [p] es alófono de ¡bÁ no te-
nemos ¡kb/ como seria de esperaí. a menos que formuláramos una regla de en-
sordecimiento completaníemíte ad hoc. para llegar a ¡kp!.

8 bis) Las labiovelares se realizan fonéticamente con dos movi mnientos arti-
culatorios, una ocltmsión en el velo y otra en los labios, pero efectuada si multá-
neamente, por lo qtme viene a ser. imícluso para los hablantes, un sólo míiovímiemíto.

C) Emí fang vale la siguiemíte restricción míegativa: no hay combinaciones (le
dos obstruyentus en posición inicial, como pl’, o de obstruyente más líquida sonán-
tica pl. tr, etc. Sólo hay combinaciotíes de nasal + <‘obstrui’ente nasal / líquida).
Como la nasal no es propiamente obstruyente (una discusión sobre esto en An-
derson. 1976) y como se han determinado fonemas independientes !n mu ñ “g! se
cumple esta restricción, y por tanto, en N[K(L. N)j se trata de grupos bifonemúti-
cos. Además, la nasal de estos grupos es completamente predíctible, ya qtme casi
ningún sustantivo aparece con una consonante obstruyente simple, de forma que la
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nasal o es el plural o es una marca gramatical de algúmí tipo identificable morfoló-
gicamente. Esto quiere decir que como el fonema está constituido por rasgos fono-
lógicos no predíctibles, estas nasales, siendo predictibles, no tienen carácter fone-
mático. Prueba externa de ello es que el español hablado en guinea (Antimo Eso-
no. 1989) inserta una nasal ante la categoría nominal (sustantivo o adjetivo); bueno
—* mbueno, tonterías —+ ndondorias, gobierno —4 ngoman. etc. Podríamos for-
mular tentativamente la siguiente generalización, que tiene algunas excepciones:

Todo lexema nominal o empieza por vocal o está precedido de nasal y su con-
versa: Si algún elemento léxico no está precedido de nasal o empieza por conso-
míamíte simple es verbo. Luego la míasal inicial se interpreta como variante de un
fomíema tíasal que caracteriza al lexema como nomimíal.

E) Como último argumento, uno de simplicidad. Si consideramos los grupos
formados de (N) 4 (jK NI) como nionofoneniáticos incrementados considerable-
níemite el sistema fonológico. Aunqtme nada se opoíídria a umí sistema nuníerosos.
éstos son muy marcados y raros:

Nota: Ladefoged (1982) señala que en varias lenguas hay contrastes fonológícos
de nasal+C !C. Pero lío discute si el grupo nasal+C es o no monofonemático.
Ciertaníente. hay contraste entre. Irania/rama pero no por eso consideramos [trí
como representante de un fonema africado dentoalveolar La existencia de con-
trastes absolutos CC!C no indica el carácter monofonemático de un grupo de
sonidos.

7. Clasificaciómí fomiológica cíe las consonamítes.
De acuerdo comí la descripción fonética y fonológica que líe hecho, procedo a

clasificar los fonemas segmemítales (le acuerdo con los siguientes órdenes:

1) labial: !b y f m! Observaciómí: la dentalidad (le 3 y no es relevamíte.
2) alveolar: !t d s z mí 1 r!
3) palatal:_¡e. .1 y. ñ!

4) velar: !kp mgb “g k w¡

Observación: 1) podría hacerse un orden labiovelar independiente, a costa de
incrementar el número de órdenes. 2) Utilizo lateral y vibrante como modos de
artictmlaciomi.

Demítro cíe cada orden (de la serie no nasal) establecemos oposiciones privati-
vas bilaterales. c1uedando la siguiente ordenación:

LABIAL ALVEOLAR PALATAL VELAR
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Las oposiciones privativas se establecen en las siguientes senes:

1) Sonoridad! — sonoridad: ¡1, y d .1 mgb¡ opuesta a /f t e kp k!; d !t. z! s.
2) Continuidad¡-contínuidad: v¡b, w!k. z!d. s!t. c!y.
3) Nasal¡.~nasal: m¡{b vii, n¡{d ti. ñ! le JI; Prenasal¡nasal: ng¡~.

Observación: la base de comparación de la oposición gb!kp incluye el rasgo
1±labiafl como coarticulación. Si optamos por incluir un orden labiovelar se
opondría al labial y al velar, una complicación innecesana.
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Apéndice

Ya en pruebas. la UCM dispone de un laboratorio de fonética donde he podido con-
trastar la existencia del sonido glotal [‘1,

En el espectrograma de lafa?1 (espeetí) se observa una oclusión larga seguida de un
murmullo (los déhiles formantes del final).

Lii el caso ¡beyet’lel (espect.2). la glotal se manifiesta en una interrupción de los for-
mantes de la vocal leí, apenas perceptible.
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ADUENDA

Las supuestas nasales prenasalizadas del Fula !mmb!. según 5. Anderson
(1976) no tienen realidad fonológica. Los datos que compruebo ahora en Mao’
Mclntosh (1984) Fulfulde Syntax and Verbal Morphology, Boston: University of Port
Harcourt Press, 1984. variedad Kaceccereere. son los siguientes: todas las conso-
nantes aparentemente geminadas son heterosilábicas. Ejemplos:
¡honndoore! (cesta) silabifica como hon$ndoo$re
!mbeewa¡ (cabra) mbee$wa
!femmbugo! (afeitar) fem$mbugo
!timmay! (terminar) tim$may

La plantilla silábica del fula es CV. CVV y CVC; los ataques silábicos CC
son imposibles.

APENDICE

Léxico Fang-español

Este Léxico ha sido elaborado a partir de los datos proporcionados por A. Eso-
no. En muchos casos, la traducción es aproximada. dz = palatal sonora; ng-nasal
velar. La transcripción se hace con el alfabeto español, salvo para DZ (ch
sonora).

A

!afái-interj. bah!
!áái-ojalá
ába-partir, descuartizar
abáa-sala
abafá-sobrecarga
abang-un tipo de árbol
ábaang-cercar
ábábg-afilar
aba?-empaquetado
ábá?-doblar
abaká-pa rehe
ábálá-herírse
abam-olor a orina
abám-tabla
ábán-asegurarse
abán-hoóplato
abáan-celos
ábaan-imítar
ábáp-palpar
ábaran-marcharse
abana?-secadero
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abátong-un ungliento que utilizan las mujeres
abé-malo. feo
ábee-persegtiir
abó-cuándo. desde cuándo
áb úa u-be nefsc ia rse
ábuan - deseonccrtarse
abúé-manojo de hojas
ábúi-acostar, dormir al niño
ábuii>~cortarse
a bwu im i-ímprovisar
áb wi ni-creer
ábuíñ-mtmcho
abwuiñ-un tipo de arbusto
ábwiri-cuhrir. ocultar
ábu?-eortar
ábtmltm—acostumbrarse a
abtmm-viemítre
abuma-algo cocido
áhun-enturbiar el agua
ábáp-detectar
áchá-buscar minuciosamente
áclía’?-níach acar
ácham-destruir
áchap-jugar
áchás-za neadillear
áclíi-limpiar
áching-hílar
áelí ii—mí velar
áchi’?-mandar
áchili-marcar. trazar figuras
áchími-corresponder. áchiman-corresponderse
achín-apoyadura
áchinan-enrolía rse
áchini-prohibir
áehíni-empujar
achiñ-ley, norma
ádaa-subir
ádang-montar
adoong-a somarse
ádu-pintar
úduban-meterse en e] fango
ádu?-engañar
ádung-hacer mido
áduru-eonducir
adzáa- Ilena r
adza ng-desaparecer
ádzap-un tipo de árbol
ádze-allanar
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ádzeng-buscar
ádzem-sacar hojas de una planta
adzep-enterrar
ádui-comer
ádzibí-aguantar
ádzi?>~quemar
ádzip-robar
adzó-pleito
ádzobo-dormir
adzoban-arrepentirse
ádzólo-derretir
adzu?-turbio
adzuiñ-banana
áfang-cargar
áfáang-intentar hacer
áfa?-cavar
áfála-ordenar
áfám-sacar con fuerza
áfaman-empeí’iarse en algo
áfán-bosque
áfáp-ala
áíéng-lado. de lado
áfem-odiar
áfen-trenzar
áfeñ-soplar
áfet-cerrar
apfep-ventilar
áfés-declinar por algo
áfi?-frotar
áfimi-limpíar frotando
áfo-cambiar
áfong-aeariciar
afóm-pozo
áfoan-desplumar
áfu-contribuir con una donación
áfúbú-acción de limpiar
afu?-licuefacer
áfún-desistir
afúp-campo
angang-curandero
angámá-garrafón
angap-partida
angong-candado
angos-zarza
akang-secadero
ákang-respetar
ákam-prohibir
akap-repartir
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ákat-negar
áke-ir
ákeng-cortar el cabello
á ke le-circuncidar
ákí-abstenerse
áking-cercar
ákip-sufrir moralmente!! rodear. akiban-rodearse
ákiri-príncipiar
áku-caer
ákup-echar un
akung-lechuza
akú?-caracol
ákulu-salir
akúm-riqueza
ákumú-querer
ákun-vengar
akúru-millón
akút-tonto
ákut-chutar
alang-contar
ála’?-golpear con violencia
álam-tender una trampa
álan-planificar
áláp-sacar agua de algún sitio
álat-eoser
álárá-meter la mano
álaran-chocarse
álé-juga r
áleng-filtrar
álén-alquilar
álép-aconsejar
áléré-enseñar
álí-cortar la maleza
ali’?-dejar
áliní-tirar
ál irí-acompañar
aló-oído
álóng-construír
álóm-cantar
alop-picar
alot-pasa r
alú-noche
álúubu-inclínar
alu?-casamiento
álúm-acertar en el tiro
álumán-luchar
amang-mandíbula
áman-terminar

líquido !! ákúbú-derramarse un liquido

en algún sitio
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Amén-sembrar, esparcir
Amo»n-caminar
Anin-vivir
AMin-salvar la vida a alguien
áfiáng-cbupar
áñang-destmzar
Añáman-precipitarse por alga
áñap-rasgar
áñcng-empujar suavemente
Añeme-bacer derretir
Miep-caer bien a alguien
Añet-rascar
Mili-entrar
áñong-rccibir
áñomo-casquillear
áfloat-apretar
Añú-beber
Añung-desmenuzaár
akpá-escudilla
Akpang-pcinarse
akpat-bacer un rasguño
ákpeng-un tipo de pájaro
ákpeme-picotear
ákpeñ-eortar racimos dc plátanos
ákpeme-hendir
ákpoo-derribar
ákpó-burlar
Akpong-deambular
Asa-partir por la mitad
ásang-deseuartizar
ásam-alargar. nivelar un terrena
ásámá-avergonzar. ridiculizar a alguien
Asún-alegrarse
Asap-alargar
Ase-sospechar
aséng-un tipo de árbol
Asele-gesticular
Asémc-gdtar
Asémn-cortar
Asen-resbalar
áscñ-curar
Así-pisotear
Aslbi-agotarse
Asing-lucbar
Asíng-odiar
ásih-prcguntar
Asó-venir. regresar
asóng-apuntar
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áso’?-murmurar
ásom-meter. empujar
asoman-denunciar
ásop-lavar
asu-bajar
asu-cara. rostro
asung-disputar. reclamar uno a otro algo
asu?—sujetar
asum-envídia
asun-pudrirse la comida
asup-quedarse sin nada
asus—s uavmza r
asuu-incubar la gallina
áta-ínsultar
átáng-pagar por obligación lo ajeno
atan-enronquecer
átat-aquejarse de dolor
áténg-e rradicar
áteng-ta mbalearse
ate’?—debi 1 itarse
átémé-desdeñ ar
átene-desc uartizar
atéñ-pobreza
átep-rechazar
átét-caminar lentamente y con dificultad
átére—m mi mciar
atoas-desgranar
átobo-sentarse
áteng-perseguir
a tóm-recado
átón-en loquecer
átóeñ-gotear
átop-escoger
atu-una planta
átúng—tratar, cuidar
á tu m-quemar
á tup- esea parse
átúíní-pedir la absolución a un padre!!alabar!!venerar
áva-moverse con ánimo de escaparse
avaa-sacar de
ávang-separar a dos que luchan
ava/—alegra rse
áván-apropiarse de algo
avas-divo rci ars e
áve-dar, regalar
ávebe-respirar
áve?-medir
ávéle-march ita rse
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á vem-crecer!!de sarrolla rse
áveñ-madurar
avép-crío
ávii-ladearse
ávini-odiar
avms-amontonar. acumular
ávírí-inclinar
avóo-rápidamente
avong-grasa
ávólo-ayudar caritativamente
ávoat-cansarse
avu-semejarse
ávumu-soplar
avus-errar
ávut-trazar curvas
awa-echar líquido
áwang-afilar un instrumento
áwobo-bañarsc
awomo-resucítar
awóm-diez
awós-aburrido
awu-muerte
áwubu-guarnecerse
áwung-zumbar las abejas
áwxi mu-caminar
áwun-ganar
áwup-robar
áwut-encoger

R

bá-polvíllo de los curanderos
báng-cáñamo
hiana-moulio;nu

bóó-cerebro
bóng-una miel
bomo-cocido de mamz
bumu-vagabundo
buu-secadero

CH

chá-una forma de dirigirse a los animales
chén-cambio, vuelta
chii-terreno cultivado
chumu’?-onomatopeya. chapoteo
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D

dén-lucgo
dé-nunca
dóp-ombligo
dú-llanto
dulu-caminata

E

ebáng-empalizada
ebat>-azada
¿tap-templado
ebará-bolso
cbem-choza
eben-casco. coraza
ebeñ-hoyo
cH-llanto
ebó-maldición
ebóng-acción de dormir
ebón-vagina
ebtbu-fácil
ebúbuu-algo novedoso
ecbang-tipo de anzuelo
edáa-demasiado
edong-almircz
edu-un animal
edudu?-sudar
edung-rnido
edún-inmaculado. inocente
cdzedzaman-tonto
edzii-agradable
edzing-amor
edziná-dormitorio. habitación
edzip-soportable
cdzó-rana
edzoe-mandato. gobierno
efas-lado. parte
efcp-invicrno
efit-fuego
efop-llovizna
cIÉs-pedazo
engáng-amargura
engas-terreno pantanoso
engong-un árbol
enging-barra de hienn
engúng-orgulloso
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eká-duro
ekang-racimo de dátiles
ekána-recípiente de madera
ekamá-asociación. compañía
ekát-rodillo
ekeng-algo inacabado
ekena-viaje
ekí-lo tabú
ekiná-conjunto de algo (personas...)
ekó-pasta pegajosa
ekoán-reunión. asamblea
eko?-una planta
ekúf-tatuaje
ekúra-puñetazo
elang-culo
elám-l uz
elas-vaso
elat-pacto, alianza
elé-árbol
eles-distraído
elIri-acción de acompañar
emóng-zurdo
e ning-vida
enóng-cama
enum-elolor
ekpá-cartera
esáá-padre
esaX>~rama rota que pende de un árbol
esala-cammno
esama-fila de personas (cola)
esas-una bebida
esep-invierno. época de lluvias
eso?-un árbol
esu’?-liquido después del refino del aceite de palma
etáng-seeadero
eteng-un tipo de árbol
eto-risíento
etong-de taníaño mediano
etomn-embrollo
etúng-persona enfermiza
etúm-larva de insecto
etutí-hombro
evaa-accíón de sacar
evee-accióíí de desvmar
eves-hueso
evín-envidía
evini-serpiente
evoo-sílencio
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e vu -hechizo
eyá-labio
eyang-llanura
eyeñ-tela
eyii-tmospitalario
eyong-tíempo

1)Z (e. sonora~

dzá a—ca mici6mi
dzatií-algo
dzi-hogueraf/un tipo de árbol
duim 1—nial agUero
cl zfbi—oseuvidacl
dzom—algo. esto
dzoní-emí vel to
dzung-un pájaro

1?

Fa- vnachete
fang-la tribu bantó del Gabón.
faní-hombre. por oposición a
lán-objeto para sostener algo
fe’?—opiííióíí. idea
lcíig—laclo
téra-arcílla
id—rata
tumlg— míío mío gra mide

Camerún y Guinea ecuatorial
mujer

1<

ká-pangolin
kába-unidad equivalente a un céntimo
kába-capitán
kaba—prest. capitán
kábamí—cabra
kokó-eoco
<o kóo-negaei rin
kókos-Ioro
kú-tortuga
kúm-ryco
kunu-terreno recién cosechado
kunu’?-un pájaro
k úp—g;:í lii mí a
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E

láma-prest. lámpara

E

ma-yo
mbá-arroyuelo
mbang-palo puntiagudo
mhai-troeha
mbama-extenso
mbáií-perseverancí a
mban-arco
mbáp-brebaje
rabat-algo alargado
mbeng-guapo. bueno
mbén-pierna
mbéñ-puerra
mbép-cucharón de madera
mbet-un árbol
nibil-agujero
mbi1i~el borracho
vn bini-cadáver
mbó-lavativa
mbobo-cobarde
mbobo?-paralitico
mbólo-saludo
mbóm-nuera
mhom-recado
mbóp-hoja podrida de plátano
mbot-hombre como ser humano
mbú-año
mbumúm-embarazada
nibur-maleza
meng-un animal
mó-niño pequeño
mes-día
mkpás-trampa para
mkpere-machete

cazar pájaros

N

ná-qué
naa-nxamá
ncha?-palo para sujetar un plátano
ndá-casa
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ndang-rata
nadam-ancha
ndama-caucho
ndé?-calabaza vacía
ndem-seflal
nden-carriente del río
udendé-adívino
ndés-enwdadcra
ndó-fwta seca
ndo?-chocolate
ndóm-hcmiano en relación con la hermana (kaá)
ndoman-jóven apuesto
ndu-amuleto
ndu?-búho
nfa?-lado
fíang-mejor
ofála-el que manda
nfas-el que investigo
nfé-el otro
nfé?-bolso
nfcm-pan
nfrp-viento, soplo
nfet-cerrojo
nfin-flnca
nfim-pa red
nfu?-llquído
nfum-blanco
nfufup-santo
ngáa-esposa//hembra
ngáng-respeto
nga?-púa
ngan-cocoduilo
ngam-pa-tido, facción
ngap-aleta
ngai-a-atadura
ngas-nombre de un pájaro
nV-tal vez
ngcng-nuez
nge?-un juego
ngep-exageración
nget-persona de carácter duro
ngem-cola de los animales
tigun-fuerza
ngungú-el fuerte
ngúm-entero. Integro
ngóm-puettoespln
ngop-zapato
nká-pleíto
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nkang-gallina salvaje
nkhsig- raíz
nkan-especie de enredadera
nkat-pnteba. examen
nlang-cuento. historía
olan-caminillo
nlé-jugador
níd-cabeza
siló-mosca
nlop-anzuelo
simm-palo para sujetar algo
nna-una enfermedad (filariosis)
nnám-cuaíquier cosa cocida
sinam-poblado
nnéng-huéspcd
sisién-grande. robusto
nném-corazón
nnem-bn¡jo
nnii-limíte. frontera
sun-saqueo
nsang-cuerda (de una
nsah-bordc. edila
sisan-el que firma
sisema-fila
nesesig-calle
nse?-eápsula
nsém-pecado
nsem-maldiccsite
nséme-grito
sisé-gran
nsong-punta (de algo>
nsu-vencno
nsut-negro
ntang-el que paga
ntam-fortuna
ntat-quejido
sitén-escrito
ntem-ramam
ntom-gorro
sití-señor, dueño
ntúm-bastán
níumu-nombre de una tribu
navana-escarabajo
nvam-hospitalario
nvám-abuclo
nveng-lluvia
nvem-isisecto
nvet-guitarra

guitarrd. por ej.).
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nvong-familia, estirpe
nvó?-pueblo
nvom-serpiente
nvín-dátil
nvip-espesor
nvu-perro
nvuu-antílope gigante
nvut-una fruta
nya-tripa

O

obang-un pez
obam-gavilán
obebe-diminutivo de olla
obebeng-dimínutivo de hoyo
obibií-dimínutívo de agujero
obut-maleza
odazm-un animal
ongáng-elegante
onges-un pez
ongomn-goríla
óngoro-salamandra
ongongora-que no crece bien
ongtmru-corto
okáng-distancia entre lugares
oka’?-grupo étnico de este nombre
okám-picante
okeng-cuchillo
okírí-mañana
okukut-pobre de espíritu
okpong-antílope enano
otong- riachuelo
osáma-avergonzado
osoamí-vergtictíza

s
sa—un árbol
samig-amargo
seng-arcilla
sí tig-Ia ngOstino
song-íumba
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Z (s, Sonora)

zá-quién
zamá-flios
zára-agradable (al gusto)
zeng-helecho
zen-camino
aep-filo de un instrumento
zip-una especie de antílope
zóm-una especie de antílope
zu tu-paloma

T

tang-cálculo
tan-redecilla
tás-alumidón
tong-tronipeta
tutu-lo prohibido

Y

vá-aqui
vé-dónde

Nota: los sustantivos que empiezan por consomíante simple son escasos, ya que todo sus-
tantivo por regla general necesita un marcador de clase nominal que empieza comúnmente
por labial nasal u oral, o vocal.


