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Es innecesario encarecer la importa¡rcia que tiene el estu"

dio de las lenguas indígenas ecuatorianas, sobre todo de aque-

llas lenguas que, óomo el shinrigae, están en un proceso de rá-

pida extinción,

Por esta razón, ei Ministerio de Educación Pirblica [ra pres-

taclo r¿l apoyo rlecesario para que se itnprirnau los trabajos lin-

güísticos. clel I¡rstitr-rto Lingüistico de Verano cle l¿r Universictract

cle Cklahoma.

Con el título general de PUBLICACIONES CIEX'{TIFXCAS

DEL MINISTERIO DE EDUCACION aparece este cuaderno e¡r

qr-re constan irabajos acerca de Ias ienguas huarani (auca),

shirnigae y zápara. En fecha próxima el Ministerio eclitará igua!"

mente tlabajos lingüísticos-de los misioneros salesianos que tra"
j

bajan en ei Oriente.

El Ministerio cle Eclucació¡r ha proporcionado sus talleres

gráficos para la eclición de este cuaclerno, pero la responsabi.

Iictad iientífica y literaria de los trabajos corresponden exchi.

sivamente a Ios miembros del trnstituto I-ingüístico cle 'Verano

de ia Universidad de Oklahoma.
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INTRODUCCION

La riqueza del O¡iente consiste no. só{o en sus terren.o.s
fértile,s, sus r.naderas; ! su p.etróleo, sin.o tarn,bi,én en las cultur-
ras .autóotonas. de sus tribus .ind.igenas.

De sumo interés en las culturas indigenas son ios idiomas
,que hablan los selvicolas, A pesar de Ia vida primitiva que vive, el
indigena por ,lo co.mún ,ha'b'la un id'io5na que se caracteriza por

.una estructura,gramatical co'n-ipleja.'
Para llegar al alrna del indio del oriente, hay que compren-

.der s,u psieologia, y,estq se iha.se p.or medio de su idiorna. Para
ganar el oriente, para ex:plotarsus riquezas económicas, hay
que in,corpo,rar al ind.io, a la cultu¡a nacional. El :pLimer paso
en .este,proceso es la al'tabetización en que el incligena llega
a l,eer y escribir su.propio id'i.oma,,que sirve de,puente para el

. apr,eriCizaje .del español.
P¡eseilta*,o, á, las siguientes páginas el prim,cr estu¿:;o

,del idioma "Auca" Huarani que tiene un interés especial. Ade-
más, los tres estudios s,obre distintos asp,ectos ciel idioma Záparo

'o Andoa (.de Ia famil,ia "Sh,imigae") demuestran el análisis fun-
damental qr-re Ileva a cab.o el Ministerio'"d'e Educación Pública

.en r:ola.boración ,con el lnstituto Lingüistico de Verano de la
Universidad de Ol<lahoma, EE, UU.

DVERTENCIA

Por razones de tirpografia utilizamos Ios. siguientes signos:
Un número entre paréntesis, v.,g. (1), indica el párra,lo con

.el rnismo número entre ias referencias al fin de cad,a estudio.
Material indigena se incluye entre paréntesis', (), si está

escrito, fonéticame.rrte, o .entre rayas¡ 
- 

,-r s,i está escrito folrá-
micamente.

Traducciones al casieliano aparecen entre cornillas, seen
.sim,ples o, ,dobles,
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NorAS soERE FoNEMICA: nuARRxt ("AUCA")

Rachel .Saint y Kenneth L. trlke
Insiituto l-ingüistico de Verano

Univensidad de Ol<Iahoma

' Mini,sterio de Educación Fúbliqa del Ecuado,r

Un ,plirn:r examen de la fonénrica Huarani conduce a una:.

multiturd de in,ieresantes'problemas así l'en el método analítico'
como en la tr:oría. Son tan sugestivos, que vale la'pena Presen-
tarlos al' Iector, aullque algunos detalles deban .esPerar un aná-

lis.is más .definiiivo antes le un, es'clal'ecimiento final,
El lpri'mer factor inqurietante en Ios material,es surge de un.

rasgo que no es ,propiamente )ingüistico, sino más bien social.
La única in,formante ciisponible es una joven de nom,bre. Dayu'
nra (1 ) quien tenia ap:roximadamente i3 a 15 años de edad

cuando, después de una riña en la tribu,,huyó'hace unosl0 años.

Durante los B años que transcurriei'on e'ntre su fuga y e1'Iprimer'

con,tactc realizado'por Rachel Saint, Ia joven ha'b'ía abandonado
pcr cc,mpief6,el empleo d,e su len,gua, y la;habia reemplazadro

ccn ei Quichua. Ai 'parecelhubo dive¡sas deprresiones psicoló-
gicas q,"re aivinieron,con la indicada f'-tga, Jas mismas que d.e-

,.erminanon la intención delib,e¡ada de clvidar Ia iengua mater-
na y a,daptarse a Ia cultura guichua. De cons'iguien'te, muchos
de lcs términos que atañen ai vocabulario sóio pud'ieron ser'evo-
cados colr dificul'tad, V 'fue menester gu'e transcurriera un Iapso

cie varios rnes.es antes de.obiener el texlo más sucinto., en es-

pcráclicas horas a'provechables para ,el , contacto Iingüístico. A
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.esta altura, la informante se sen,tia menos cohibida en su bús-
queda de voca,blo,s y materiales de estudio. .Si hubiese mayor
tiempo ,de,dÍcado a un,a información coniiltua, s,e esperaria la ini-
ciación de un t'rabajo ncrrnal,

OCLUSIVAS Y FRICATIVAS

Fonéticamente hay varias se¡ies de oclusivas y fricativas,
simples o compuestas, que deben lomarse en cuenta en el aná-
lisis, ,pero que conducen a serios problemas. Las oclusivas sor-
.das de las clases inaspirada y aspirada, aparecen en las articuia-
.ciones bilabial, dental, palatal y velar. Ei fonema dental va de
io in.terdental a io posi dental, en tanto que los sonidos palatales
varían.de lo frontal a lo postpalatal, con Ia punta de I.a iengur a

más fre,cuentemenie rprJEsta thacia abajo que hacia arriba, y Ll n

repetido deslizamiento palatal de la - y 
-.En evidente contraste co,n el giupo anteriol figuran otras

series .dis,tintas, las que difieren f.onéticamelrte: una serie de
oclusivas sonoras; una s'erie de fricativas sonoras; una serie de
ocJr.rsivas s,ouo¡as rpero cor ligera implosión slquiera en al-
gun,as de las series que inician Ios grupos fón,icos.; u na serie
.d,e o,ciusivas sonoras con ligero.acento naszil; y una serie de
,oclusivas sonoras o sordas precedidas de nasales manifiestas.
.Un'o ,de ios protrlemas más Cificiles de Ia an,alitica dei idionra
'consiste en d'eterminar el estado fonér¡ico de estos ,grupos. Los
claics de que d,isponemo.s nos inducen,a conclr-i ir que hay urna

serie d.e fonemas qr-re incluyen una gran cliversldaC de varian-
tes libres y condicionadas. lnicialmente en los grupos fóuicos, o

en Ias silabas acentLradas, Ias oclusivas sonoras bilahiaies apa-
.recen como ligeramente implosivas o, a lo ,menos, qq¡1,pieta-

mente son'cfas; a menudo estas cclusivas se hallan precedidas
de una breve v ligera nasa)ización.. y con numerosas repeticio-
nes d,e cie,rtos r-r-rolfemas, ja, nasalización .pr"rer:te presen,tarse más
destacadamante en ve:r de desaparecer', FIaci a la pai'te,r'neclia
de las frases en Lrna posición no acentr-rada, la nasalización
tiende a desaparecer, tEn taies posiciones, el fon.eila se ma¡ri-
fiesta, sea mediante Lrna oclu-siva sorcln (sin Ia nasalización o
el carácter implosivo) o por r-lna fricati,¿a so nora, L-a oclusi'.,a
sonora velar es porlo r,egr-rlar,fricativa si es,tá en Lr)ra posición
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áicna ya a comienzo de los EILlPos fónicos o en 'medjo de

ellos; en..otras. ocasion'es cam,bia a ttna oclusiva comlpLetamente
sonora. Sin embargo, en la posición acentuada, la oclusiva

sonoi'a puede llevar consigo una ligera pre"nasalización, Pero es

poco pro.bla'bl,e ,que se ti"asForme en fricativa, 'l-as oclusivas so-

noras interd'entales y palatales tienen por lo gen'eral una bre-

ve pre-nasalización opcional bajo el acen{o tónico; sólo en ra-

rísimas oportunidades cualquiera de e'ilás se trasforma en fri-
cativa. Asimismo ,de man,era ocasional, ,la oclus.iva sonora detr-

tal tien?Je a jugar Iibt'emente con ulla consonante lateral no fo-
lrérnica. Podrian servir de ej enlpl'os los que sigu'en a continlta-
ción:

(bara), (Mbara) (2) -bara- 
'ntadre'

:():agrha) (3), (baga) (4), 1(/ttbag'ha) -baga- 
'diente'

.lbabfrae¡ '(5), (babae) (6), (Mba'bae) .-.ba'bae -'salvaje'(dhabopa) (7), (i\dabo'Pa). (B), (l'abhopa) 
-dabopa- 

'yo hilo'

,(du) (9), (da), (Nda) *da- 'espina' 
'

(dooya), (Ndooya) -dooya- 
'alto, latg'or I

:(pondabhopa), (pondabopa) *pondabo'pa-'y,o vine'

,(Nda), (dyae) -gyae- 
'n.ada, de ninqún m,odo'

(Ndyiwaemogna) (i0), (dyivraemogna) 
-gyiv.raemogna-- 

lel'

escribe'
(imogngyaeti) -inrogngyaeti-'dejando 

atrási
(gob'hopa), lghobopa), (Ngobopa) *_gobop,a, 'yo voy'
(ohiya), (giyo) -giya-- 

'pequeño'
(<"Ngu), (g,hLr) -gLr- 

'hormiga'

Se debería obsel'var <tue estos términos contrastan todos
ccn Ia,primera.serie ya,mencio¡rada 

- 
las oclusivas siordas.

En'l;a sigr-riente serie de cont¡astes Ios voca'I-.los aucas están

escritas fonémica.mente, putgu 'ánguila', iboga 'anzuelo de pez';
poga,egna ',pájaro .de caza', 'bugi;gn,ga 'semilla d'e árbol'; pami-

,va 'pez', bamigno 'h,*teso pequeño y f ino'; :paaena (12) 'plátano

d.e cocinar', ,baana 'rnañana'; aibae 'muv alto', aipa 'hace falta';
torani '.ellos .ríen.', .dorani 'antepasados'; l<y,gnyae 'rápiCo', gyil<a'
'él,,corta'; kyaemba 'píojo de ca'beza', gyae an-rba 'no'hay nada';
iaiya'b'astante', daiy,o lalgodón'; tiqant.ai'mariposa', digintai-
'urna ta)ega'; l<o1<a'ello agr-rjerea'; qol<a'se .¡a,'; kinta'pel-ro';.
ckaigna 'éi es más 'pequeñor, 'ogaigna i'él es 'más gorCc',



Con todo; aun después de haber reparado en la libre va-
riación de las oclus.vas, so,l-loras, restan otros ipro.blemas. 'Ad-

viértase que ,el .fonema bilabial oclusir¡o sonoro qLte acaba
de 'conslderarse y el fonema -_1¡/-- posee,n una variante (alo-
fona) que constituye una fricativa sonora con los ia:bios: pla-
nos., ,Al comienzo esto sus,cita el asun,io d'e la intersección, ya
que ambos parecen tener una va,riante semejante. Sin enrbar-
go, los fonemas en si e-stán en manifiesta opos,ición en am-
bienfes análog,os. aunque todavia no se dis.ponga de ej emplos
pareados en ambientes idéniicos. ,Obsérvese, por. caso, .-ba-
bae- 'salvaje', y -walta- 

'otro', ¿Qué lra,cer enionces cor la

frica,fi,ra sonora bilabiai, ,que a veces parece ipres.e,rrtar entram-
bos fonernas? ¿Es esta si'¡uación la 'que debe cons,i.derarse ,co-

¡no iu.tersección, )r :por tanto como un anál,isis fonéticamente
inadecuado? Al reescuchar l,os datos obtenidos, a fin de descr-r-
b'rilla solución al pr'oblema, se vuelve evi:dente una respuesta
en los detalles de la fonética. lla, variante fricativa sonora del
fonema -=b- es débil, ')enis' (suave), ¡r por razones, tipográfi¡
cas caL.ria escribirsela en nuestros datos como (bl-{) . La va-
riante fricativa de,la -rv- es más,fuer,te'f,ortis' que la variante
del fonema -b-, y bien ¡puecie quedar Como (btr). La vaiiante
fricativa bilabial ,fuerte d:el fonema **!v- se encuentra prece-
diend,o las vocales -i-, ]-"-, .y -ae-. La variante (con la-
bios redondo,s) d'e -w*.se encu.entra precediendo las vocales

-d*r -o-, 
y ._u*. !

O'bsérvese Lln,os: .cuantos ejem,plos:'

(abl-laraeka) 
-abaraeka-'pato',(abhaegngaro) -awaegngaro-'cierto rio',

(babl-iae) 
-babae-'salvaje',(uraka) 

-waka--'c,.tr.o',(bhepitarvae) 
-wepitaivae--'árbol',(bhepae) 

-\vepee-'sangre'.
Este cuadro se complica aún más por el ,hecho de ocr-i rri¡

una nasalización de palabias Ia cual ,es fo¡én'rica en casos co-
mo (kuwae)'pupu silvestrer, (kunwnaen) 'pupu china siives-
tre'. La dificultad en este ejemplo-.estriba en que el lLrgar b,ásicc
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cl.e la nasalización no es fijo. A veces aparece en la primera vo'
cal, o en la.segunda, o en am,bas.con,nasalización simultánea
so,bre la i-w-, Norma*rhente podria süponerse ,que la nasali-
zación cle las vocales es foném.ica y.que ,la relativa a ia ' w- es

acondicionada. Empero, éstn conclusión se Pone en tela de d.u'

da,cuando uno repara qu.e en todo el r¡aterial la única nasali-
zación ccrnstante de ias vocales s,e presenta junto a la 

-'v¿-. 
Lo

cu?:I condr-lce a sospec)rar que existe uha nasalización (w;l) (13)
qLtecomo tal es,fonémÍca'y.lrace que la nasalización de la-s voca-

les adyaceu'tes se,manifiesta a veces en la vocal precedente o

en ia siguriente o en Ias dos. Para efecios ortográf icos de la

indicada -w- nasalr, ésta s'e la escribirá aqui 
-\Yn-. 

(kunw-
nae,n)'cons.tatia, escrita Ce ni.lerro, 

-kulr,vlrae-, 
sujeta a revisión

en cuanto haya ,más datos disponibies.,

No, s.olamente existe el probler¡.a de la correspondencia
entre Ia nasalización fonética vocálica y la -rv-, se,gún se ha

visto, sino que además surgen problernas de relación entre

consonantes nasales y la serie de oclusi'¡a5: ya mencianad'as.
Es evidente Llna serie de cuatro fonemas nasa'les: 

-m-,.--u-, -ñ- 
y 

-gn- 
'(esta úrltima constitr_rye nuestro recurso

o,rtogi'áfico para, represetrtar una nasal velal sonora, corno en

Ja ipalabra inglesa 's,ing'). .

-rlraemae-'a'buelo', -norna-'lagarto', -nimo-'es-trella', -onowa- 
'pie', 

-ñaena- 
'grande', 

-meñe-. 
'tigre',

--qnanika-'a,bdor¡,en', -onogna.ri-'qr-rijada'.En,cuanto;al ,co.niraste Ce'la -nr- con {¡a 
-b- 

o su co.n-

lraparte nasetlizada, nóteSe:
(maemae) -lraemee- 

'abuelo', (babha.e) 
-babae- 

'sal-
.",a:je,.

Por lo sue a Ia -_d- frente 3 lq 
-¡- 

concierne, aclviér-

t¿rse lo.sigui.ente: '

(Ndairno) -daimc-
'pllel'co espín', (r'raimo) -¡raimo-

'p erezoso',
En cr-r anto
(NdyuvTi)

h ora',

atañe a _1Sy_ irente a la 
-n-, 

obsérvese:

-gyuuri- 
'lrva silvestrel, (ñovlr,r) *fisv¡1- '6-
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Para [a '-g- frenie a .1.a 

-gn -tómese 
ncta <je:

-ganimba-'sombra', -gnanil<a-'abdomen'.
Oiro problema se sus'cita aún a causa de,qLte en la parte

media Cei grupo fónico. hay 'qi6¡1.;,las series segmentales de
consonante nasal más Ia oclusiva.. Tales s.eries segmentales son
ambisilábicas y colr,trastan fonéticailente y f,onémicamente con
las variantes monosilábicas ligeramente prenasalizadas corres-
ponciientes a los fonemas oclusivos -eol'toios. Dos consid'eracio-
nes más refue.rzan esta enunciación. La orimera de ellas es el

he'cho de que la r¡ariante oclusiva prenasalizad,a d'e Ia -g- es
siernrpre sonota (conro e¡r 'l'a variante prenasalizada de la -b-o *d- o -gy-). P'or otro lado la serie de fonema nasal más
un fonema ociutsivo es frecuentemente variable entre la nasal
n¡.ás la oclusiva sonora y la. nasal, más la oclusiva sorda, ,Esfo
parece s.er una libre variación rrrorfofonémica antes qLte una
aiternan:cia de variantes (con la fr_rente moi-.fo.lógica del segurr-
do fonerrra siendo ,po.r l,o regular ur rr molfema que comience
ccn una oclusiva sorda).

La segunda clase de datos que corroboran esta aseveia-
clón so,bre el .estado fcne¡la-serie d'e l,os grupos rop o mb es
una,considelación de ord,en distributivo.; es decir, particular-
mente Ia de qure también pued,e,ha'b.er grupos de -gn-- más

arroilan cuando un. nro.rfema glle termina en Llna nasai t,elar
se halla cielante.de un.mo,rfema que principia,con v",, n,.o )¡,

:Nóiese:

-n¿gn-- 
'lr-rz', *mak¡- '5s vu.elve', 

-nagnmaka- 
'amanecer';

-agn- 
'fruta silvestte', *¡n6* 'semil'la', 

-agnmo- 
'semilla

de fi'uta silvestre'; *nrignvia- '.ave selvática', y -wagnna- 
'al-

gún dia' (es incompleto el análisis morfológico),
Subsiste to.davía otro pro,blenra de nasalización, relaciona-

do.con ei :material que acaba. de esiudlarse. Hay un cl,aro con-
traste, fácil de observar, al comienzo.de los E,rupos fónic,os en-
tre la nasal velaly 'la o.clusiva velar so¡da o Ia sonora. Com-
párese; *gnanika*'estóma,go.', 

-ganimba-'sombra'; -ika
- 

'palma de ramos", -igna- 'é1 es', Pero un proble,rna su,rge
ai final de los grupos fónicos. A,qrui, a su deb,ido fiem,¡ro, pure-
de uno encontrat un fonema que fonéticame,nte cam,bia cle la
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fricativa vel ar sonora a Ia misma con caracter'ísticas nasales, o

a Lr na fricativa sonora seguida'de nasal velar. Ahora Ia cues-
tiórr es, ,de saber si este materi'al fonético debe incluirse (sobre
ia base de urna ocasional y.arparente varianie fricativa sonora)
en el ,fonema oclusivo velar.(el,cual, com'o dejamos se.ñalado,

inicial en un ,grupo fónico, o en una sílaba acentuada pr-rede

tener una Iigera prerrasalización) ,o si ,más 'bien deben incluir-
se erl el'fonema nasal vel,ar debido, a'su .plonun.cia,ción espo-

rádica como nasal veiar. Hemos adoptado esta última decisión,
tratánd'olo como un fonema nasal velar, La evidencia morfofo-
némica perfiló Ias es,calas .en ,este senido. Cuand,o. los mor-
d'emas lqLre texminan en este. sonido,fonético se hali;an en una
mori:ün"la-serie dentro de las pal.a,bras, l,o efectivo en tales ca-
scs como --mignwa- (rréase arriba) es a todas lrtces una

nasai vela¡- y Iio una fricativa velat sonora. i-lenros atribulCo
los sonicjos a -gn- potque dan la coloca,ción nrorfémicanie¡r-
te más sencilla de esie soirido o gruPo i'ónico.

I

FOI\IEMAS PALATAI.E§ Y DE RETROICLE.XIO¡I

Han sido. puestas .en iista todas las consonantes excepio
la -r* de vibración sim¡:le que se.er"rcuenira en palabras ta-
l.es .como _-a¡awai[a- '[¿¡¿la', y --gáraka- 

¡sapo astad.o', y
que ,corrtrasta con otros fouernas. Sin. eml--,argo, tiene una res-

tricción distributiva especial, en .qile janrás se halla inicial cn
la palabra o flase. El fonelna consonante qLle resta es --y-,
Está en contraste .co.n el 'foner¡a palatal sonor-o' --gy:. . Co¡¡-
párese 

-yaeyae- 
'Llu Fez' con -g)/awi- 

'tuq{¡'. También
contrasta con la oclusiva 'palatal sorda -ky-' -yawir6- 'f¡e¡-
go del ipie', *kyae'wipa- 'caña brava

Fonéticamente a¡:arecen t:a.nto la -h- cor¡,o l,a oclursi,.,a

glrótica. Hasta, aqui no han dado señal de s.er fonémicas,. I¡-ri-

cialmente en l.os, grupos fónicos, o,al.gunos veces.en la mitad
de iéstos, Ias. pa,labras.que de o,fra mauera comienzan p.or,rocal
pueden rhacerlo con _-h-.o.coni o,clusiva, giótica. Parece no ha-
ber l=irmeza,con,resrpecto a cuándo cierta pal'abra aparece
con uno de ,es,tos, soni'd,os. Am,bos asoman Ii'bremente varia-
.bles entre rsí y (on cero., o sea, co.n 1,a,ausen,cia sobre-entend,i-
da,cie uno d,e estos s'onidos.
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VOCAX-ES

Existe un claro contraste entre las vocal es fonéticas que son
fonéticamente largas,V las breves en tanto lxanten.gan una iua-
lidad similar. H.emos analizado las vo.cales largas como s,eries
.de dori fonems vocáliccs semejantes. Las vocal,e,s fonétical¡en-
te largas (las fonema-series) escritas: aquí poseen una rearticu-
iación ligera. La segunda de la,s dos vocales recibe por lo ge-
n,erai ,el acento si va seguido ide ,otra sÍlaba. ,En esto actúa co-
mo si ella misma fuese una penúltima silaba acentuada.

Tarnbién hay vocales s,emilargas sin esta rearticuiación,
que ,no obstante elio son más Iargas que las lla'mad¿s breves.
Entonces la cuestión ,es conoc'er si esas, vocales semilargas son
fonémicamente iargas y en contraste.co.n ias.breves o si están
en 'co,ntraste .con l,as rearticuladas,. Durante un br-ren per-icdo
d'e tienrpo thu'bo apieciable duda acerca de este'punio. Al iro-
nlento, suponemos que las vocales semilarpas no co,ntLastan
.coll l:as ibreves, sino que.más hien s'e rhailan, en rnanifies,ta opo-
sición ,con Ias rearliculadas. Cuand,o. una palabra comienza ¡,.or
silaba acentuada, y esta palabra es el prinrcipio de un ora,ción,
la vo.cal 'acentuada de esa silaba va.ria libreme¡rte de una bre-
ve a ott,a semilarga. iEs el carácter de li'bre variación de esta
,semi.-largura en.taies circunstancias, lo que lleva a ia conciu-
sión'de,(rue la diferencia entre la vocal 'breve y la senrilarga
n,: eS del'.tipo fouémico.

Con todo, una n¡c.cai d.e esta clas.e, sea pron,unciada con la
varianie breve p semilarga, to,davia contrasta ciaranrente ccn ias
vccales rearticuladas. En el caso de ia varianie h,reve, -mimc-que significa 'cora:¿ón,' es talr diferente de 

-rniimoclue el oyente casi no tiene dificulta,d en ca'ptarla. l'{o ob;i:an-
'te; en su variante más larga, la primera vocal cle la pala):r.a

-mi,mo- 
rpued'e volverse tan l.arga qLle su longitr-rd (de soni-

.do) se acerque a ia que posee la voca.i geminad'a eu, ei vo-
cablo *miim.o_.. ,D,e ,todos rnodos, se mantiene una fuerte y
permanente ,d,iierencia fonética. En este ej enrplo, la diiererr-

-cia es de 'rearticulación', ,En 
-miimo- s,e perci,be fácilmen,te

Llna pausa silábica entre las ,d'os voca'les ,geminadas, en tanto
que en la otra .palabra no sucede lo mismo.

Eu cuartu a la inlole vocálica, hay un. eridente con,tras-
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,le e:rlre 135 v6q¿.1e5 altas (anteriores relajadas y posterioresl

i1.nu, y i'as vo,cales co,trespondientes per,o con,irastantes d'e un

r¡unto áp.n'ut ,más.'bajo d'e articulación' La -e- abierLa y an-

terio,r suena a ios oídos de l.os esta,dounidense's .de manera más.

sil¡ilar a la l.ocal de la,palabra'bit'rqu€ á la vocal de los vo-

.uifor 'bet' o 'bait', §in em'bargo, Por razolles tiipo'gráficas la

es,ci-i,biremos, con ,el símbolo "e". Obsérvese el contraste en-

iaa, -r'li*o- 
'corazon', y -¡¡glrlo- 

'hermano" -gorne-icierta ave', *gomi- '¡¡9¡,f6fl¿'. Asimis'mo,, apúntese el con-

traste entre ias vocales p'oste'riores 
-u-¡ 

y -o-; 
'*sts- 'qq'

nasta', -r]l¡¡* 
'cangrejo'. De las vocales bajas thay -dos en:

cr.ralidacl', una cel'ltral 'o rposterior y Ia otra anterior (algo pa'

,"li¿" a,la v.cal ,inglesa en el término in,glés,'hat'o'cat', orto-

grá+i.r*"nte es'crita-s aqlti "ae"). *l]ana- 'ave', 
-nuenae-'

'abuel a'.
La.s vo,cales largas y las tbreves han sido hallad'as en las

oosi.ciones arri'erior alta (i, ii); posterior media (o', oo); anterior

ta;a (ae, aae); Y rpos'terior baja (a, aa); Pero s'ólo las'uariedades

¡nár.s de las abiertas medias (e) y las 'posteriores altas (ur) s:e

han presentado,en nuestros datos. Probablemente estos v':cios

se l,len.en Juego ique recojamos más informaciones'

EI- /\CENTO . 
.

El acento es claramen,te fonémico, según se desprende

Ce,conlt'astes colro 1os sigr'rients51 
-!¿rni-'hueso', -bami-'

'nrédr-rla'' *oka- 'se quema', *ol<á- 'c'o'rto,'; 
-¡¡ig¡|19-'

'casa nrieva', mignkó 'tela nueva'.

La inciclencia del acento en, sílabas final'es de f'rases o en

silaba.s termina'les de palabra, sin em'bargo, es rarísima' Por lo'

reguiar,el acento viene en rla penúltima sílaba d.e los vocablos.

Eñ nures,tro mateqial, por Io mis.mo, para fines ortográficos, ias'

fron,te,ras d:e las palabras.se indican mediante un espacio, y és-'

[e denota acento sobre la penúltima sílaba. ,L,os términ'os ique

no obedecen a esta reqla son agud.os, o reciben .el acento'

en ia última sílaba. Muy:ds ivez en cuando el acento recae so-

loi'e la antepenúltima silaba, como en '-góroma-'circunvo-
1i:,r (a la manera de un avión)'. 'Posiblemente una palabra co-'

- 
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mo -;wáaebo-
escrita'aa,e') es

se cae' (con una vocal gemi¡¿61¿ 
-¿s-similar,patrón .ritmico,

GRUPOS CONSOTIAI.{TICOS

Los grurpcs consonánticos. son ntuy excepcionales. Ningu"
no se p,res,enta ai comienzo d,e sllaba y ninguno al flnal de ella.
Los únicos grupos que aparecen en nuestros datos constan d,tsi

nas,al .más ocluslva o nasal, p'lgun,os de éstos se desenvuelveu
morfologica.mente de una silaba final nasa,l veiar más una sila-
bá consonántica irricial, según se examin,ó arriba, y otr'os apa-
'recen dentro.de Ia morfologia ai produci,rse ot¡os ca.nrbios
morfofonémicos. ¿\ continuación consta una lista de iales giu-
pos: *mp, n,t, gnky, gnk-; *¡¡'!, nd, gngy, gng-; gnln, ,gnn-_.

Paradigmas ¿g 
-gnl(,'nd, Eng, gnm, ,gnn,y gnv¡- se hallal¡

anteriormente en estos datos. Son ilustracion.es de los grupos
resta nles: 

-onompo*'m 
a no', 

-nig 
nkyaem onti-'ronrp iendo',

''lacerado', 
-tyaegngya-'olla', -aegnyati-'arrebatando,agarra ndo'.

.GRL.IPOS VOCALICOS

En cuanto a los grupos vocálicos, los únicos (además de
las idénticas rearticuladas) que se hai,lan en nuesiros dalos son:
.-.d, o, u- más -i-,.-ai- 'pus', -¿ui¡¡9_ 

'pLlerco espin,;
.-olpaenta- '¿ys', 

-goibae- 
'ave selvática';

'-wuimo-'podrido', 
-biriyuimo- 

t¡6f6'.

Los grupos ai, .oi, ,ui se encuentran tanto en el interior 'de

los 'morfemas como tamb'lén a través de ias fronteras, del rnor.
'fema. El grupo ,d.e Ia --i*- ¡¡{5 *3s- parece ,llallarse sólo
a través.de Ias fronteras del morfenra: rviaenonigna-'ella da
mas.aje rpara arriba' (de --r,vi- 'iralar', 

-ae-'arriba', -r,i-''abdomen', 
-gna-'ella'),[-os grupos vocálicos res'tantes eucorrtrados ]rasla aqui son

los gerninados 
-ii, aa,.oo, aae-, rearticula.dos a.través cle

las fronteras de Ia silaba, los cuales ya fueron ej enrpiificados
,a nteriorm ellte.

'Ál
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L,q, .EI§TCIYACION :

Es incompl,eto el anális,is de Ias tonalidad,es oracional.es,.
pero según un estll'dio ,prelimina.r sabemos que cuatro nivelcs
re'lativos de entonación abarcan. ciertament,e un gran porcen-
taje de esos,l.en'ó'm,enos. Por tanto,'nos vern.os en e.l caso de

s.Lrp.oner que existen sólo cuatro niveles.de entonación fonoló-
gica, de los cuales el rmás a.lto se rpresenta,bajo circunstancias.
especiales,de énfasis, interrogación o so'bretonos emotivos. En
nuestros'.datos los etrumel'aremos yendo del extremo inferio,r
al superior; coi-no,de 1 a 4, ,En'via de,ilustración, véase el pá--

rral'o que sÍgue: (14)

(3nri2ñe: ( 2."tra 3i2gna3li(( 2po3tyae2gna 3rvae2gna3nda4pa('
tigre 'puerco salvaje (complemento) él mordió él mur.ió

2tomi3na2ni?( 3aen2ii: 2pona3nipa((' 3ño2wu:? 3mi4ñe(('
Ell'os toma,ndo ellos vienen Ahora tigre

ipo2tyaelgna 3wae1r¡na 2ño 3jm 4rvalpa 2wi1rv2alimo 3im1ba
él mordió él murió ahora jrn él huele no bueno está

?-wi'l 2ly a e1g n im o3n i 1 mba ( ( 2aya e 1 ( 2o3 gniZpu : ( 2m i3ñ e

lJo nos,otrr-:s corneremos Enton.ces tierra tigre

Jt¿qna¿tl
(complemento)

Zapa3ni2l<a 2.bi1to ( 1'po2tyaelmi 3waegna ( 1wa2ra1ni 2rviI
éi' habla usted usted 'mordió él ,muere Aucas no'

2tyaelgni2mol na 4mn1 3rva2pa ( 2uzi 2wa4i2mo 1a3na2ni(
nr:sotros comeremos mn huele no bueno ellos dicen

1to2mi1g na:(
EI

lKi:3na2ndi 3bo2to 2po3tyae2mo 3wae2gna ( 3wi2
Por q,;é yo yo muerdo él muere no
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3tyae2g n i3n a2ni(
eilos comerán.

3ñol wu 1tomi3na2ni2 3ina2ni 3bo2to
ahora ellos (comp,lto.) ,yo

FRONTERAS DE LAS IPALAERA§;

Ztyaeg ni3moinr'ba (
vo comeré

Las palabras unidas por Llna soia aspiración (o sea, gr,-r-

pcs de aspiración) van señaladas al comieuzo por una inspiia-
ción. lEn el texto.de arriba consian ind'icados por ((. En meclio
de estos grupos figuran insertos, grupos s,eparados por ,pausas,

determinados col-r (. ün grupo de paus,a conc)u¡,e a menud'o
con un nivel .de tono sostenido, el cual a veces está acompaña-
do de aspiración u oclusión glótica. En ocasioues la oclusión
glótica,o aspiración ocurrirán sin Ia extensión rerferida. Es rr,e-
nester un estud.io rposterior antes de comp:¡s¡d'sr a cabalida i
el valor funcional que conllevan 'estos signos.

Tamt'ién se encuentra Llna acentuación ,muy enérgica co-

mo recurso expresivo )/ se la indica a veces en el ,texto'nieCian-
ie ieiras rna)/úscula( para una sí[aba de acentuación de fuer-
za extraordinaria. 'Efecto similar s,e obtiene en ocasiones por
medio de una fuerte aspiración no 'fonémica de una ,consonan-

te inicial y és,ta queda indicad'a aqui por letra mayúscula, corno
es elr caso ,en ia rpaia.bra 'Kinancii',

REi:EREIYCIAS:

i) El contacto de Ia Sr,ta, Saint se llevó a cabo en fel¡re-
ro de ¡1955, en la Hacienda S.an Carlos del :Rio Anzu, loca.iizada
en [a selva dei Oriente ecuatoriano, gracias a Ia gentileza del
señor Carlos Sevilla. Dayunra :lrabia abandonado su asientc de
los Fluarani en la .región ent¡e los rios ,Curaray y Tzapino.

Dayuma emplea el' término abori:gen "Huarani" para l'e-
ferirse a su lengua. El vocaL'io "Auca" ,es de origen quiclir-ra
y s,ionilica "salvaje" o gnrpo "sanguinario", y se lo ha aplica-
do a buen núrnrero de tribus de la seiva o dlalectos de esta zo-
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na, Ímprecisamente definidos o djfereilciá?os. Cunter Tessrnan
en "Die Indlaner Nordost-Perlls", propor'ciona una Iista cje pala-

bras, bajo'el ,litulo de "Ssa'oela", gue se vincula tan íntinramen-
te con el Huarani mencioñado aqrti, que es muy ¡::osibie qu:e

se trate ,de la misrna lengua. Su término "z\u¡shiri" comFren-
cLe un igrLlpc cje diversa lengrla, que Parece ser Llna tribu veci-
na ,de la misma región selvática gerreral; sin em'bargc, alguncs
)rispanoparlantes de la localidad d'enominan al Huarani colr.el
:ro,'¡bre de "Aushiri".

2) La "M" negra ma,yirscula en estos paradigmas sirve
para distingr-rirla del ,grLlpo co¡rtrastante -mb- que lo rePre-
sentaremos con la "m" ,blanca simple,

3) El simbolo ortográfico dígraFo "g'h" se ls 'srn:plea para
representar urna fricativa velar.so:t1ot'or que de manera ideal de-

l¡e¡ia escri'birse .con un sólo sím,bolo,',pero que ,por ntotivos ti-
,pográficos se reemplaza con el indica.do sÍmbolo doble,

4) La letra b negra qr-riere re'presentar una implosiva sua-

ve o una oclusiva de sonoridad com,pleta.

5) La "bh" re,presenta una .pron'unciación alterna en la

cr-¡al Ia bilabial es un fricativa sonora, un solo sonido que consta
inclicado con un,a d'ígrafa ortográfica.

q El grupo ortogláíico "ae" corrstituye una digrafa que
re1>reserrta.un só,lo fonema anterior y no un grLlpo d'e fonernas,
De modo sirnilar, Ios grupos ,ortográ.iicos 'lSn, ty, Cy, ky, gy,"
son r-rnidades de s,onido re'presentadas aqui ccmo digra'fÍas.

7) La "dh" .reirresenta r-rna f ricativa dental sonora, un solo
sonjdo reprr:sentado a.qr-ri por urla c!Ígr,afa ot'tográfica.

B) La "N" negra mayúscula sirire rpala d¡stingurir-Ja del gi'u.
contrastarrte -nd- 

que lo representaremos con la "n" bian-

9) La "d" negra quiere represent'ar- Lrna impiosi'ra suave
o una oclusiva sonora llena.

10) La "gn" s,e Llsa en vez .dei recurso ortográfico "ng",

-i6-
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debidc a ¡que una sucesión del fonema n más g:eiá despues
admitida en la lengua en,contraste.con ella, y además ia va-

trastándol a.

11) La "üN" negra mayúscula sin,e para distin'guirla del

§tu;:s Contrastante -gng* que [o representaremos con "gn"
blanc.e,

12) La vccal geminada 
-ae-.consta 

escrita aquI como
aae

13) La nasaLización del sonido precedenl.e se Io indica ,me-

diante la "n" negra.

14) En cuanto al análisis gramatical del presente texto,
véase el articulo en preparación, e-scrito por Saint y EIson.

-7i -



I Introducción:

5I.{IMIGAE, XDIOMA,G.,U!: 5E E-XTIHGLIE

Pon ,Ca'therine Feeü<e

Institulo Lingüístico de iVerano
üniversidad de Gklahorna

Por cerca de.cuatrc sigios ios e;tplcrador'es han relatado

sLts encLlelttros.con nrierrr,Srcs de ias tlibus Slhimisae, I'ri<Jca

y otras. de las regiones d'e) 'i-igre, el Pastaza, ei Bob¡naza ;, aiin
del ric Marañón. Dichas iribus,constentenietrte se rhahrían oiqa-
nizado ,en ,nrisiones, a I'as orilias de estos rios, erziCcntemente

mezclánciose un tanto con ci:tas iribtts, ai extrei:ro.de llegar a

perder sus costumbres tr;bales caracte¡ísi-icas. Los recl üta¿iores

cie esclavos se han urnido a los,cau'cheros, a ,los nrinercs de oro
y a los,.correrciantes cle' ciiverso tipo, .qai-a la eitplotaci,ón ie ios

indios; Ias e.nfermedad'es .de ünm,bres,,blancos iran asclado to-

cias las,poblaciones; y las tri,bus sal'.'ajes ener,riges han daüo

cuenta de ilasr cab'ezas de los Ancloas 'o Shimigae al reducirlas
a trcfeos Zle 'cuerra. Pr:r esi'a razón la tribr-l está ciesapareciendo

ráp'idamente.
El Shimigae s'e Ios clasifica en g¡eneral conro pedeneciente

a la afinidad li:rgüística Zápa'ro, 'íntimamente vinculado al An-
doa y al 'Cae, as'i co'r¡o tamrbién al idioma Zá,paro propio, cuya

relaclón recientemente iremos tenid'o la oportunidad de co¡'n-
plo.bar, dulante'un corto periodo de invesiiEación e¡iire los Zá-
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parcs. Véase ia obra inéciita, "St-ructural Sui-nmary o1' Zápaio",
por la autora y Mary Sar.gent.,El Andoa, el Gae, y el Záparo,
y también el ;Shimigae, parecen utilizarse como nombres de
sub-familias y de tLi'bus indi.¡iduales, según algunos au'i-ores en
ei HANDBOOT( OF SOUTI-I AMERICAN INDIANS, Tomos' lll
& VL llos,Andoashablan de su viejo tdioma tril:al como "Shllnl
gae" o "Ancioa", .pero señalan .que .este úitinro nombre suigio
del perteneciente a la tribu, ya que la verdadera iengr-ra Andca
habiada,pot sus padi"es era simiiar a ia l\u¡aio, o la Candoshi.

El Pad';'e León (aú n cie g,rata reccrdeción entie ios iniios
An<ioas), en un'estudio publicado en "EI Oriente Dorninica.no",
pi'es,entn bajo ei tiir.rio "Shimigae" un,a l.ista de pala,bras ,c¡ue

gorresponCen casi idénticamente ct¡n las del Shinrigae, conter,r-
pla,da,s en ,este estudio, mienijras su'lista de palabras.del 7ápa-
rc tamlbién indica la rel¿ición .existente con el S'himigae.

Ei mateiiai ,para el p:res'ente trabajo Io iecogió .esta autcra
v .la ser-rorita lAary Sargent du,rante dos excursiones ,hacia An-
.di':as,,entre julio de 1951 'y.lrrarzc ide i953, matet ial qrie llcl sidr
verificado tambión entre las irib,r¡s clel Cona¡n,bo., en el !ap:o cle

agosto a ocr'ubre de 1953. La ili.,¡es,tig¿1ción iinguís'tic¡: cie Ia

autora s,: ciedicó, en sLl lr:ayor parte, al as,peci-u graniatic;ii ei'ii,3s

que ai fonético.
Dos hermanas, de 55-6C a.ñcs cie edad, abuelas, en,tie li:,s

pocas personas qLle haclan uso cje ]a indicacla le:rgua. pioi:,:r.
-cionar:on la in[ormación. 'Eilas scn E.nise Cariaja.no de P,¡"-,]i,.:a-
nasa y Feli¡;.s Cariajano cie Torrr:s Borrieuios. Ei cacique;,2 otr.os
de ia i:ribu son Záparos cr-l)¡as Ésprs5¿1t son de lu ia;ra Siri;',ii'¡;ie"

II Orientaqio¡res l-irrgüísticas ,cie ios F,itcioanr:s.

A. ¡Jso d.el Quichir a

Un sufridr¡ y e.riplotrrdo !rlipro de cas,í 15C persones pcii"lo-
nece junto al ilaicionero rio Fastaza, sumido en la ciesoiación,
y en vas,tos, terrenos .deshabitados. Elios. misulos se clenalrlilian
"Andoanos"; viven en .la pinioresca población d'e Andoas. Pero
cuando,perS.onás exlrañas se lefieren a su idiorna iiarnánd¡lo
"Ancioa", en general, no ha.blan cle la antigna Andoa ni s.iqr-iie-

ra Shirrrigae, sino de una va¡ieclad' del Qrrichue que ha sido
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adoptada co.mo su propia Iengua y medio .de conversación, no
sólo con el murrdo externo, sino entre ellos mismos, aún en,

sus h,ogares,
Floir 16'que,se nos Pres'enta en Andoas"es una viej a cul'

'tu,ra ,casi olvidada, sin ningún signo del . nuevo desarrollo cutl'

tLlral; un antígt-to idioma casi olvidado,-V sustituiclo 'por r:na

Ieng,la con¡ ercial. No I'ran aprendid'o el Suichua tan exacr'arcen-

te como otras Personas lo'hablan; a manera de ilustración,
nos conta,ron sus visitas a cierta población.'d'e Santa Rosa lo-

calizada a un'dia de viaje el.l cenoa agLlas arriba de Andoas.

AIIi se detuvieron y escucharonr Porqu€ la rgente s'e habria reído

si ellos hubiesen despegailc sus l.abios l.Dara:pronulrci¿:r ltna
palabra; entonces demostraron Ia d,iferencia de 'c{ialecto, con pa-

labras tales como las,ique sigtten, para. decir "pollo'":
Atalpa - en el Quriohua de Andoas
Atalla - en ei O.uichua de Santa Rosa y nosotros añadi-

mos:
Atall,pa - con yeisnro, en oposición a la pronunciación

cesr;eiiana cie los otros dos ejemplos citadbs, del O.uichr-ra ae la
sierra.

l{r:.tamos que los i:rdividuros qure llegarorr a Andoas, Pro-'
cr:cientes ciel ár'¿:a. clei Aarañói:', parecian iener alguna díii'
cr-rltad en la compl-ensión clei idio¡rra cle A,i¡doas,. Esto atribu-

)/en eilcs, e)-t p.3rte, a r.1na determinacia "entonación" d'el dia-

lecto de Andoas, ¡;or lc cual en apariencia se lefieren a una'
clas,e de ritmo ent.olr¡lorio que varia seqútn )a región,-Fulcli-
mos apieci:ii las cliierencias gramaticales, io misnto que Ias.

de :pronunci¿lción.

Va.rios n:iem'Lrrcs de la irib,-l han viaj¿iclo m''rcho pcr Ios ríos

cie la.selva, trabajancio aig'-tircs añcs con sr-rs patrones; estos

ircllvid'uos ,han adquiriCo, aciemás del G1r-richLla. tln dial ectc del

s5rpañol. El jefe dc ia'iril-:'.1, ¡r'!:el Dahua, es'quizás ei que me'
jor habla esp.añol en el'poblado; en verdad, ésta ¡:arece ser ia
'e-ón por la ,cual lo Ihan norn'brado jefe, Observó nuestros rné-

todos cle recolección de datos del Idioi¡a Shimigae y nos re-

fi:ió cór-nc él mismo :había pasado horas tras horas buscando
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el sig nif icado, palabra por palabra, del españ01. Nos sorpren-
dimos,de su excel,ente memoria, ya que no,contaba con l'a ven-
taja de poder ano.tar las palabras com.o nosotros estábamos lia-
,ciendo.

Cerca 'de cinco adultos de la poblacion podian hablcr sr.i-

ficienle ,esparlol como para hacel s,e corrrl:ren cier enire lcs ca-
seríos de la selva; casi igua.l conccimieÉto tenian también unos
cinco c seis niuc-hachos, o¡uienes por r¡arios años habian apreu-
dido español e¡r la esuela tiscal de su local idad. Aunque la
mayo:r parte de los hombres parecÍan poder comprender el es.
paño¡', y",hasto dos r:.tres cle las rriujr:res lo entencliau un tarrrc,
janrás oin¡os utiiizer el españcl e:r'tre lcs r,iorar.iores, excep';o
palabras u oraciones aisladas.

C, Empleo del Shimigae.

El empleo del Shimigae es, .casi tan raro corno el uso l'lo-
'tado para el españo)'. El jefe y ol'ros mienrbros de la tribu so.n

Záparos, de acuerdo con lo,mencionad'o antes, y pol tanto d.es-

conocen el S,himigae; sin emb'arEo, expl-esan que cou:preirdeu
un ,poco a causa de la s'emejanza enlre el'Shimigae y su propio
idióma v porqLle sus 'esposas lo hablan. La rnayoria de los
ot¡os hombres, ,hijos del pueblo, no conocen sLr propio idionra,
y so,lamente dos a'ncia,nos io hablan con ra¡:idez; Ia ma',loria ape-
nas io entienden. Todas las m'rjeres pireden hablar Shimigae
pero muy pccas lo hacen; al parecer todos los ¡riños lc com-
prenden, mas l,os hijos de una soia familio conocen Ia lengua
'suficientemente bien conrc' para niantener una ccnve:'sari,.jn
con ella.

Las únicas oportunidades qLle .tuvimos para escucha¡ el
,S,liimigae,hablaclo 'fueron aquellas, en raras ocas'iones, cLren-

dc¡ dos o más de ias:lujeres u ih,:mb'res de avanzada edad se

reunian y siosterlian una larga con,¡ersación, L.es era incliferen-
te el iciioma que hai:labail, pues, ¿1 ¡'nenudo.pasaban d'e unc
a ct¡:o. Cran parte de nuestros ciatos fue s-olicliado pala,bia
por lpalabla y irase por fras,e a nuesiros inforn:nntes, l'rl co-
mienzc ernpleanios rnátodos n-io¡loliri¡i.tt:s, Deio dr-rraute los
meses de nuestra perrnanencia ,=n AnCoas, dicho nronclirrgÜis-
rno graclualn:en'¡e evoir-lcionilhacia un aoliglotismo, a nredi ca
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que traJlrcíanros los vocal:los jnqleses a nuestro limÍtado es-
pañol, con el o,bjeto de ecl'quirir un,tod,avía más limitado voca.
bulario Q.uichua; con nuestra "chaurpi" lengua e)uichua nos

dirncs a cornprender con los A¡rdoanos ccil l¡il'as a E:cceaiti;
con el estuClo ,de'l Shinrigae,

Con esfe antecedente :poCrá entenderse lo Ijnritado rie Ios

s!guientes datos,, Res'en'ar,os para ulteriores publicaciones la

clescripción .tricnica del idiorna; la finaljdad de esta descripción
no técnica es la.de despertarel interés por la lengua cuy'os

días de existencia son contados, !, de rnanera especial, Por
si rpu,eblo que aPenas sobrevivirá unas Pocas décadas rnás de

oir resió n.

Ii[ Puntos culnnlrrnntus de la gramátiü Shinrigae.

Pese a que no sa.l,íanros tri una palabi'a del 8.uichua o'

Sirirnigae ct¡ando lieqamos al problado,"pronto ,Pudimcs Cistin'
guir ¡rerl'ectamente entre lcs dos. La irnpresión que uno reci-

b'e al oir el Shimigae hablado es lal de una lengua nasal v de

ait:a t:oualicla.C; qr.ie tienc tal vez ult ritmo con'tplicado, y que

las curaliciades vocálicas sot'l compietamen.te distintas a las es-

pañoias. L.a5 primeras impresiones del idioma PueCen o Ílo

reconocer verdaderas características; .Pero la dilcuslón de es-

tos asuntos fonéticos nc atañen a! presetrte tt'abajo, el cual más

bien trata de l'as rel nciones qranraticales.

Con tod,:, d'eb,elíamos nrencionar las letras qLle s.e ern¡rlea'

¡án aquí; todas las letras,'excepto dos, ---'j-_ y -"_-, sll-l
conrpalables a las españolas.

La -e- se ,fornra en la parte posterior, superioi, corno le
y6q6l -_Lr_-, pero s.e la pronuncia con los labios e;r tendidos

oomo en ,el caso de ia -i-.-_'* 65 r-rrra oclr-rs:ón glótica, cuyo Lrso será explicado en !a
sección III D. Las rrocales trasales constan negras en este est-Lrdio,

Sólc hav tres clases de raÍces moi-fológicas iiara !as pala-

lrras del Shimigae: el verbo, el sr-lstanlivc",¡ la particula. Estas
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clases se ,determinan rrrediante los srr-rfijo5 s5;p.ecificos ,Q.1€ ccr,-
curren a la fo¡mación de una palabra cornpleta;vale.decir, .:iue

cierto ,grupo de sufijos ,col'tclitr,e a los sustantivos, raices; ciro
grupo determinado, a l.as raices veibales; 'pero ninguno a las
particulas.

1,. A .fin .de expres,ar ciertas rel'aciones. ,preposicional,es, se
añade un sLrf,jo aI si.;stanti'i¿c del S:himigae,

amálrata "con palo" (amáka "palo"; -ta ''con")

2. Para expresar r,elaciones adverbiales, se emplean par-
tículas, raices verbales-y raices .de sustantivos.

a. Raiz de sustantivo: áni "aqui" (clasificado como norn-
bre porque pr.rede tomai sufijos de sustantirros)

b. Raiz verbal: nárjara (1) "clerechamente" (nárja- rait
verbal, "en.derezar"; -ra sr-rfijo adver.bial).

c. Particula: kómai "tal vez" (clasificado como :parlicule
porque no puede tornar sufijo)

3. Para indicur e.xpresioires adje'rivaies, se emp)ean rai-
ces vera,bles,
tekvráshiji "largo" (tekwe- raiz verbal, "alargar"; shiji. sLrfijo
a djetival) :

4. Para ex¡:resar conjunciones e iutel.iecciones, se emplean
particulas.

a. Conjunclón: ewakwá "s,in em,bargo" (clasificada cor¡ro
particula porqLre no puede tomar sLr'fijo).

b. lnterjecciórr: ajáu "si" (clasificada. como paiticula por-
que no puede tomar sufijo).

5. Aun los pronombres se exp.resan medlante raices de
sustantivos y por medio de afijos.

a. RaÍz d'e sus,tantivo: ltiaiá "usteci" (kia., segund.a rpel'so-

na cie singular; -ja, sufijo nominat-ivo).
b. Afijos: ,Existen prefijos nro¡-iorninales )i sufijos rprono.

minales.
1) Prefijo: kiasesa "tu ficr" (kia- segrinda persona clel

singular; sés,a, "f Ior"),
2) Sufijo: pauiyúninki "no deseo" (pani- "deseai"; -yu ne-

gativo; -ninki, iprimera persona del singular).
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El Shimigae es una Iengua aglutinante. Unc descubre ca'

..:i inmediataniente,que la naturaleza del Andoa tiende a exPre'

sar Ídeas. de inflexión: o.de derivacién, vaiiéndose del aditarrlen-

ir: c1e.sr:fijos, en especial con los verbos' Varios de estcs sr-rfi-'

jos.p'uedetr concurrir a i'a Mqz, pero cleben ir uno tras otrc en

.i.rio orden. Los surfijos deriyativos que eslablecen básica rii'

Iierencia en el sign.ificado d.e la palabrd, concurren in::nediata-

mellte después de ,la .raiz, s.eguid'os de sufijos_inflexionales que

obedecen á c.leterrninados órdénes, Tales sufijos pueden con'

cui'rir a la formación de s¡stantivos y verbos, según se demues'

tr-a de inmediato,

1. Co,n. Verbos, 
,

e. Derivativos, que entablan diferencia de significado bá-

sico. átsai "morder" 
- 
(atsa "comer"; 'i, morf ema que prociuce

el cambio entre "comer" y "morder")'
b. EI suifijo derivativo que e)oPresa ceusalidad'

átsalte "haceriá morder" (atsai' "morder"; -te, causativo) '

c. Uno, de los siguientes órclenes de sufijos, que puede

concurrir con loS verboi, es el sufijo pasivo, .rtsa. atsatetsa- "sien-

do alimentadc" (atsa- "comei"; -te, causativo; -tsa, pasivo) '

d.LuecopuedenConcu[irrr,arioSsufijosinflexio.na]es,co.
mo el negativo.
atsatetsa; "no es alimentad'o" (atsa- "comer"; te, ceusativo;

-.tsa, Dasivo; 'u, negativo).
e. Aún es poiiUt. airaCir otros cas'os, con o sin los pre-

cedentes,pel.osiempreenorclendefinido.Enireestcsúltimos
constan ios :;ufijos pronomi,ales persotrales, mencionado's a¡ri-

ba, en :A. 5, ,b.

aisatetsar:nirl<i "no es aiimentado por m'í" (atsa' "corner"; -te'

caursativo; -ts;a'¡ pasivc; -u negativo; 'ninki, primera 'persona del

singurlar).

2. Con sustantivos.

a. Deri vativo, qure establece diferencia de significado ba-
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slco, iyáki ",»oblado" (iyá "tierra"; -l<i, rnorfenra qr-re orocluce
el cam']¡'io de significado enire ",lierra y "poblado") 

.

b. Posesión se demuestra co;t un,pr'efijo. l<iasesa "iu
floi-" (l<ia- segunda perso,ria del sincJr-r)ar; stesa "fl or-").

c. No se demuestra )a.p)ura)ización; sin em,barqc, existen
suFij os que denotan el' objeto d'el que se ihabla, en general, y
en,contados casos este s-rf)jo pr-rede s,er reempl azado por oii-o,
a fin de expresar que,hay referencia particular a cierto, cbjeto.

numátu "hombro" (nurma- "horn'bro"; -iu, in.dica,dor de ur n
objeto determinado),

numáko "hom,btosr' (nurma- "hom'bro"; -ko,. in,dicador de
lur c'bj r:to en genererl),

d. Por medio de sufijos se demuestran los casos dativo
y ablativo, pero los denrás se expresan simplemente valiéndo-
se de'l:a determin,ada,posición que estos ocupan en la oración.

apíjiya "en la chacra" (api- "chacra"; -jiya "en").
apiji'yaji "de la chacra'' (apí- "chacra"; -jiya "en"; -ji "d."),
e. Para expresar el verbo "ser", co,n slrstantivos, se aña-

den al' nombre las formas de los sufij os prononrinales,
machajáninl<i 'rsoy niiro" (macha- "niño"; -já, sufijo noml-

nai especifico; -nin)<i, prir-r-rera persona del s!ncLrlar) .

C. Carnbios fo,¡réticos racontesen err las palabras.

Hay tan,tas adiciones y sr-rpresiones de letras cr-r ando cier-
'tos mcrfemas (conro la raíz y el sulij o) concurren al 'misr¡o
tiern,po en Lrna,pa)abra, qr:e a) cornlenzo el idioma cia ia impre-
sjón de ser un l'ab,e¡irrto desesperante. Estas mutaci,Jiles, con
todo, sr-rceden s,ólo en, molcies mrLy definiCcs, 1táciles de desc¡i-
blr y recordar.

1. Cuando dos vocales de iclr-r al cualidad se adjr-rtrtan, sea

enire palebras o dentro de una soia pa)abra, una cle ellas se
*:^.-J^ '

Prtri utr.
kiárca "usted come" (l<ia-, segur-rda persona dei sinqulai;

aca "come''),

2. Se adr¡ierte un co:nplicado sistema de redLiplicacion,
qLre ac'ontece baj o ciertas restricciones bien definidas,

que
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a. Distribr-rción general de 1a red'uplicación.

l) Sucecle sólo enlre morfemas,

II) Compr¡g¡¿s únicanrente a la vocal, -Í, y sólo cuando'
esté al final del morfema. Por ejemplo,.en el prefijo l<i-,,pri-
mera persona del singui'ar.

lll) Tiene lugar solamente cuando, esta 
- 

.'i 
- 

Final va
delante de un rnorfema qLre principia,en consonante, corno
tátu "torLuga'. kitiátu "mi tortuga", Nótes,e )a redupiicaciórr
de Ia i.

b. Especificas éxistencias o inexistencias de la reduplica-

I) Si la consonante inicial es s, o ts, ia redu:piicación. se

une con la consonante para format'Ios sonidos,,palaializados,
sh, o ch, respectivamente. kishawánr-r "mi algodón" ()<i- "rni'';
sawánu "algodón' ).

ll) Si la conso¡rante inicial es seguid6 :por i, o e, no se
produce la reduplicación.
kisesa "mi flor" (ki- "mi"; s,esa "flor").

Ill) Tam¡,oqs, hay redurplicación si las letras iniciales son
ku-, mu-, o pu-.
kimujúl<wa..minariz,,(ki-..mi';murjúl<wa..nariz,,).

lV) En todos otros casos Ia -i final se reduplica inmedia-
tamente después de la consonante inicial del segundo m'orr
fenr a:
kil<rviáte "mi mono" (ki- "mi"; kt,záte "mono")
kiiiátu "mi to,rtuga" (ki- "mi"; tátu "tortuga"),

3, La ma¡roría cle ias palabras que comienzan con i- tie-
nen forma aiterna cuando uno de los siguientes pronombres
personaJes se Jo antepone: k- segunda persoi'ra dei singtiiar, n-
tercera personal ciel singr-riai:, o rp- dual (usted y yo). E:-r tales
casos la i- inicial .de esas voces pasa a 

-e-. 
Lo cual pocje-

mos ihrstrar con la raíz iyá, "tierra".
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Primera persona del sin¿:ular l<iyá "mi tierra".
Segunda personal del singular }teyá "sr-r tierra",
Tercera personal ,d,e) s'ingular neyá "sur tierra, de é1, de

ella, de ellc".
Dual (usted y yo) peSrá "nlrestra tierra".

4, Existe un tipo de arrnonía vocálica cualrclo -i,, asc,lra
en Ias,dos o tres primeras sílabas. 'En,ese,caso, cada una de
las vocaies,pas,a a -e- si es la [rnica vocal de la sí]aba. De
otro modo, si I'a -j- es'la primera de dos vocales desemejante,s
en Ia silaba, e'ntonces.d,esa.parece, dej ando a la o,tra vocal de
la s'ílaba. Lo dicho podemos ejemplificar cou l,a raíz ilíniaií
"frente". -

Primera persona del singurlar l<ijiniaj i "mi frente".
Segr,rnda' personal del singr-rlar l<ejenaji "su frent,e".
Tercera persona ciel singular nejenaji "su frente, d.e é1, de

ella, de ello".
Dural ("LrsteC y yo") ,pejenaji "nuestra frente".

D. Uso esnecial cle la oclr-rsi.i: 5lótica.

Hay en el Shimigae .un claro so,nid'o consonáritico que se
em:plea de una manera especial. Este es el de ia oclusicn,gló-
tica, producida,en la parte posterior de la garganta, semejante
a la respiración contenida. Cualciuier grupo fónico casi invaria-
blerne¡rl.e conc)uye con Ia cclusión giotica, que escribin-tos con
comilla simple.

peyáno"'gente".
Nc obstante, cuando la n¡isnra vcz aparece dentro de ut',a

oración, no existe la oclus'ión glótica'en dicha palabra.
peyáno ániya' "la genie está viniendo" (peyáno ''gente";

ani "está viniendo"; -ya, progresivo).
PodrÍa suceder,qr-re la oclusión glótica ,pasara a ia palabra

final de la oración pero esto no siempr'e es así,,pues, lrey cier-
tas clases de o.raciones er que rrunca acontece, cc,rno en el ex-
hortativo y en,el inceptivo, y en varias construcciones inLerrcga-
l)vas. Ejemplos de lo dicho son lcs siguientes:

pátsaer "comamos" (pa- dual; atsa-, "cor¡emos"; -er, ex-
hortativo) .
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León, Pe. A. iv\.

atsárepeta "estoy a punto 'de comer" (atsa' "comet"; -re ac'

ció¡'i t-ro continutada; -Peta a punto de (inceptivo)'

kiatsaer "¿está usted comiendo?" (kia' segunda persona

dei singr-rlar; atsa-, "comiendo"; -er interrogativo) '

Y en co,ntraste:
kiats,áe"'come"(kia-5segundapersonadelsingular;atsa-

"comer"; -e' imPerativo).
Tanto oo-o h"*os rpocliclo determinar, la oclusión glótica

tiene presencia definida en el significado de Ia expresión co-

mo Lrntodo, n.o en una 5sl'¿:palabra' Parece proporcionar aspec-

to de conclusión a lo dic'ho, como si empleásemos un punto fi-

nal, a,Lln reiato escrito, en colltraste con el signo de interroga-

ción que acomPa.ña a la Pregunta'
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PRONOIVITRES PEITSO}IALEÍ} EN SIjII¡4IGAE

Por Catherin,e Peelte y Mary Salrgent

Instituto Lingüístico de Vera,no
Un.iversidad de Oklahoma.

I. Introd,ucción:

Según el .dcctor Mason en Sor:th .Érnrerican ir:clianc, el ¡\n-
dca.es idioma de la familia Zá.paro, De los cien o más Audoa-
nos rnr>radores de rA.ndoas (pureb)o sobre el rio 'Pa,staza) , sólo
unos,pcco.s de los mavores de edad,habian su idioma nta'ienlo,
Aún.estos ancianos hablan uua valjación del clueciruer dr: la

montaña, en sus propios hogares, pues éste,es'el idioi-r"ta cle l'a

presente generación. Aunque refierelt al idioma ma'te¡-nc cleno-
minándolo "Sihimigae" ,en Q.urech¡¡a., o "Ando,a" en ei misrro.
algunos,Q,ue lo,ha,blan ase'./eran que no es el hndoa.¡el'daderc
habla.do.por sus padres; pr"res és.te'fué irlionra parecido a Mr:rato
(Candcshi) y ap,enas lo enfienden, El idicnra, "Sihimjgíre" se

dic.e haber recibido s.u denominacion "Andca" del nc¡irt,¡e d.l ia
tribu :que lo iha,blaba.

El dcctor Stcr.¡ard nlanifiesta la misma opinión en ulr lo-
mo anterior ,de South Ar¡er"!can Indians: "Los AnCoanos tetuair
r-rna afinidad )ingüÍstica ¡r cr-rltr-rral t-r1 u),¡ cercal'ta a los Cae y, Se ,

migae (Cha,ntre y Hererra, 1901, pp. 307-308) , Io cual iuCurlo
a Tessman '(1930) a ,creer el'róneamet'rte que "Senrigáe" es so-
)amente sinónimo con Andoa".

EI iPadre León (todavía qr-reri,J,o en la mer¡oria de los Arr-
doanos) en L¡n estudio publicado en el"'Orienie Dor¡inicano",
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pres-^nta bajo la denomina,ción Shimigae, una lista de ,palabras
que corres,ponde casi idénticamente con,ei And.oa que estudia-
mos. J,,C, Cranja,,en "Nuestro Oriente", cita esta lista y tam-
bién ,presen,ta una iista de palabras Záparas que indicarr afini-
dad con Andoa. Tamrb'ién nosolras conseguimos una lista de
pala,bras Záparas c.lei caciclue andoano, Abel Daliua, quien lo
hablaba en su uiñez, rque con.iirma esta afilidad.

En esie estiiciio, indicarr¡os la forma de los pronomb.res per-
sonale.s, las clases cie pillahras c'on que ss eri:piean, )¡ los cam-
bios fonéiicos que sufreir al ser empleados co.mo prefij o de
sustautivos y verbos.

Conseguimos ios datos para este estudio duran,te un to-
tal de 15 meses esparcidos:entre varias esiadias en Andoas en-
tre ios años l95i-1953. Nilestras in'formantes Iiirgüisticas fure-

ron dos abueias,.hermaues rie 55-50 años de edad, qr-re,qr-redan

enti'e Ios pocos que todavia hablan el idiorna. Son Enisa Cari-
ahuano cle Arahirariase y Felipa'Cariahuano C,e Torres Borge-
nios.

Lcs ic;iq'ri:as que enrplean'los,:rr este esiuciio se basan so-
bre Catos en iln .manuscrito inéclito por Mery Sarge:'1.' sobre
lcs I'o,remas de Shiriiigae,

Shinrigae tieile las si1¡uientes consounntes mLry parecidas
a las del r;astellano: .p. .t, i{, d, .ch, s, nr, r, y-, j. :

Otras consonantes en A¡rdoa son:
Ii..v .-- qlle suena coriio "cu" de "cr.tarenta".
is --- ccrnpuesr'o ie "t" s,ogiriJa cie "s".
sh - cc,mc en inglés c ,quechua.
w 

- 
que suelra como "hlr" Ce "i-.Iuásca¡''.

',*- el saltllio glótico (no existe en Ios,ejernplos que trata
mos en este estr.rdio).
- An,doa. tien,e las sigu)entes vocaies rpareci,das al castella-
r'lo: i, a, u 1(que a veces suena como "c" iel castellano).

Otras vccales en Andoa solr:
o - una "ol',muy a'bierta, casi pa,reciéndose a in "¿r".

e - 
una vocal mixi.a, prcnunciada con la Iengua en posi-

ción para "u" y los labios corno para "i"; sueua conlo una
"e" apagada.

Todas las vocales también s,e modifican medjante la nasa-
.lizacion, que indicamos por leira r-iegra: i,.e,,a,,o, Ll.
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FOR/VIA DE. I.OS IPRC}.IOMERES V LAS CI.ASE§ DE
tr)AL¡\BRA§ AUE I-OS EMPI-EAN

l-os veibos se distiuguen por sr-rfijos que indican aspecto,
voz, etc., como -Ll "negativo" v g. aisáu (atsá- "comer", -u "l-ie-

gativo").- 
Cuándo se ,em,plean como prefij os del velbc, )cs pronorn-

bres tienen las siguientesrfon-nas (1os cam,bios fonéticos que
s,-rfre,r se tratarán en sección lll):

1+ persona singular I<i-

2'" persona singurlar l<ia-
3r per sona singL,.ar ne-
dLral (1r y 2e pers.) rpa.

De los sufijos,pronomina)es existen tres clases, cado una
,con su signific.ado es,peciall

i\onri¡la.tivo Iutensivo Ac¡,lsatqvo

le persona singular
2e per.soua singular
3¡ ue¡soua siugular
dual

-n1

-nl

-r¡inlii
-Ald

-uiape
-fr o

Los sufijos t'roi-uiriativos r i¡rtensivos c',redeir o rc venrr el

fin,Je la pe)abra. Cir ando se pIesenta e] ac,,rsativc siem¡:re
viene al, ,fin, a r",eces,desp,.r,is clei sr-rflj c ncnrinatl.",r:.

Los sr-rstantivos se.disLinqr-r en por sufi.j os desinenciales co-
mo -t'a 'con".;

Cuan.c-lo sé etnplearr,como irrefijos del sustantivc, los pro-
nornbres indican el genitivo de posesión, y tienen la misma for-
¡1¿ ique Ios prefij os al verbo t(véase arriba) sufriendo los mis-
mos cam'bios lonéiicos.

Con el sustantivo, sólo se emplean ias forrnas ilrtens;vas
del s,-r1ijo. (Vease )os suf ijcs i);'oir,)¡iinales ai verbo,)

Los .pronombres tarrbién :pureden empiearsc con-io sLrs-
.tantivos con afij os de tales y r-ro de pronombres.

?1* jr 
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les;
van

E-stas raÍces pueden IIevar
peio cuando se preseutan
el sufijo {a.

sr-rfijos desinenciales o moda-
como p.ronombrcs simples, lle-

itaiz Pronombre Desinencial Moda,tr

1c s. ki-
2e s. l<ia-
3e s. na-

deixis no-
dr-ral p,e-

plural kana,

kijiáni "yo" l<itiá "conmigo"
kiajá "túr" r<iatá "contigo''
najá "é1, el,la" natá "consigo"

nojá "aquel" notá "con eso'1
pejá r'ltú y yo" petá "con los
kanajá "to- dos"

dos noso-
tros"

l<il<wiár "haré"
kial<wár "haréis"'
pekwár "hare-

mos''
nokrvár "hará"

PhRTiCULAS se distinguen por no emplear sufijos ni pL'e-

fijo5 p':r¡¡1s¡1inales. Algunas pariiculas son palabras completas:.

i¿. g. akéra
kumái
aj áu
tadi

casl
;,'tal vez

SI

ya

Otras particulas no forman'pala,bras cornpletas, sino se

emplean en construcciór-i con verbo., sustantivo, u otra 'particu-
la, Darnos .ejemplos ,de cada uso de la partícula -,te, "interro-
gatirro";

Con vei'bo: .paniyúte kiaisánu 1'¿no quíeres comer?"
(pani" "querer", -yu "negativo", -te "interrogativo", kia- "2i
persona", atsá- "comer", -,nu "inf initivo",)

Con sustantivo; itiáte kiamiiya "¿estás haciendo casa?"
(itiá "casa'', -te "interrogativo"; kia- "2+ p.ersona", mii- "hacer'',
-ya "corrtinr-Lativo".)
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Con partícula: tadíte l<el<wáer "¿ya te vas?"
(tadi "ya", -'te "intenogativo"; l<- "2¡ persona" -el<wá- "ir'', -er
" i rr co nrpleto ".)

La siguiente tabia ciernr-restra la forma del pronornble que
se emp)ea con cada constrLrcción clel sustantivo y con los.¡er-
bos denonrinativo sin acursativo. Las primeras forn"ras dadas
son r-aíces, las segundas son pronombres pa)abras. crrmpJetas,
las terceras son prefijos, y Jas últimas son sufljos. El signo 0
representa al pronombre sobreentendido.
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Excepciones:

le-La l+ persona ,cuando se emplea con ei inceptivo po-
sitivo, es sobreentendido.

2c-No se emplea pronombre a,lguno con el ex,ho,rtativo
neg a tivo. ;

1rr. cAMBIos FoNEflcos 
fr,Y.ilffo.n 

Lo§ pREFrJos

Cada prefijo
fornras sigr-rientes,

1i persona
2.pe,sona
ll ,persona

Dual

1e persona
2r persona
3i perscna
Duai

pronominal puede ten,er
q'ure denom inarenros I,

una de las cuatro
I I, II I, IV.

i
ki-
l<ia-

na-

ki-, kitiúwaru
]<ia - kiatúwa r,,t

na- natúwaru
pa- patúwarur

iI
kw-
ki-
n-

h_
Y

I II
t,

k-
tl.-

P.

IV
kiji
kiaj-
naj -

P aj-

La letra inicial de cada raiz determina Ia forma del p'refijo.
Tomamos a ,l,os preiijos de tipo rl como básicos, porqLre son
punto de'partida tpara Ia derivación de los otros, Si el fonema
lnicial de la.raiz.es una consonante, el pre{ijo pronominal es

del tipo I. A continuación damos ia palabra tuwáru "loro":

"miloro"
"tu Ioro"
"su loro"
nuestro loro, mlo y

.tuYo"

Farece que en la rle personu h.gy una irregularidad. La "í"
infija a la raiz es un ejemplo de una reduplicación de Ia vocal
d.el prefijo pronomin.al, qLle causa bastante dificultad para do-
mina,r el idioma andoa. Es un cambio ,fonético ,universal en
el idioma, que una "i" al terminar un.prefijo, taí2, o sufijo, se
durplica de nuevo en la siguiente raiz o sr-rfijo. Damos a conti-



nuación ejemplos dei empleo o falta de empleo de esta ¡edu-
piicación, con el prefijo pronominal lci-:

Si Ia lprimera vocal de Ia raíz es "i", no pa.rece haber re--

du,plicación: kipishánr-r "mi ave" (ki- "tr ipers,", pisrhánur "ave").
Si la primera vocal de la raiz,es "e", no hay red'uplicación:

kiméra "mi cuchillo" (ki- "lr persona", n-'1éra "cuchillo",)
Si la primera consonante de la'raiz,es i"s",o "ts", la "i"

reduplicada se Llne con ella para,formar "s,h" y "ch" 'respec-
tivam ente:
kisharvánu "mi algodón" (l<i- "1i pers.', sawán.u "a'lgodón")
I<ichawánu "mi sombra" (ki- :'1r .pers.", tsawánu "som,bra")

Si Ia'ra.íz.empieza con "l<t-t", "mu",.o "pr-t", no,hay redu-
plicación r

l<ik[rtsawa "mi carne" t(]<i- "1+ p,erS.", kútsawa ."carne")
kimr-rrája "mi armadillo" (ki- 1r ipers."r murája 1'armadil1o")
kipúkwa "mi sapo" (ki- "1t pers.'', púkwa "sapo".)

C.on Ias otras raíces, la redurp)icación rige:
kikióshi "mi 'o,lla de'barro" (ki-'tr pers.", kós,hi "olla")
l<ikwiaté "mi mono" (ki- "1r pers.", kv¡até "mono")
kinriajé l'mi machete" (ki- "1i pers.", majé "mac:hete")
kiniúpa "mi tucán" (ki- "1r pers.", rrúpa "tr-rcán")

kipiácha "mi ropa" (ki- "1+ ipers.", :pácha "ro,pa")

Si sl fonema i'nicial d,e Ia raíz es "a", el prefijo pronominai
es del tipo,ll. ,En,realidad lo que rpasa es'que la "a",clel prei'ijol
se pierde anle la "a".de la raiz, 'Este es un cambio:fon.ético
que suced.e.entre pre,fijo y raÍ2, raiz y surfij o, y aun entre un
surf ijo y otro,)

A continuación da.mos la raÍz amál<a "palo".

le persona
2e persona
3i perscna
Dr-ral

kw- kwamáka
ki- J<iamáka
n- namáka
p- pamáI<a

mr palo
"tu palo"
¡¡^.- _-t_¡,sLr Pdru
rluestro palo, ntío y

turYo''

"1" INICIAL de la raíz escoge prefijo pronominal de ti-
po III. Además la "a" del prefijo ("ia" en el caso de Ia segun-
da'persona) y lu "i" de la raíz se combinan en la fo¡ma inter-
media "e". A continr-ración damos la. raiz iyá "tierra".
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-le persona k-
2? persona l(-
Jo persona n-
'Dual tp-

A veces hay una especie de armonia entre las vocales, por
la cual las primeras dos o tres silabas de la palabra tienen la
vocal "i".. En tales casos, mantienen todas la arrnonia cam-
biándose en "e" cuando la primera cambia. "fambién si la
última es seguida por otra vocal, esta "i" irltima se pierde. A
continuación damos ejerrplos con las raices imio "semilla"

kiyá "mi terreno"
keya "tu terreno"
neyá "su terreno"
peyá "nuestro terreno, mio y tuyo"

y tuyo"

1e persona l(- kijiniaji "mi frente'
'2? persona l(- kejénaji "tu frente"
3i per-soua n- uejénaji "su frente"
.Dual p- pejénali ''nuestta frente"

La "U| INICIAL de la raiz 'presenta un caso mixto, La
primera persona. requiere la forma de tipo III (se pierde la "i"),
y las oiras personas, las formas de tipo II (se pierde la "a").

A continuación damos la raiz uíjia "corazón"" '

y ijirriaji "frente".

1e persona k- kimio
2+ persona k- lcérno
3e persona n- nérnc:
lDual p- pémo

1e persona kiji- kijiaikiá
'2e persona kiaj- kiajiaikiá

"mi semilla"
"tu semilla"
"su senriila" ,

"nuestra semilla, rnio

l+ persoua k- kuijia
lr persona ki- kiur'ijia
,3i persona n- nuijia
Dual p- puijia

Si Ia raiz tiene diptongo inicial el prefijo pronoLninal es

del tipc lV,
A continuación damos la raiz aikiá 'iptaya".

"mi corazón"
"iu corazón"
"su co¡azón'
nuestro col'azon

"mi playa"
"tu playa"



.-T:¡n-'
r: lr: 'j:; .:-

'..: '3e pel-sona
Dual

(ki-
dual;

2.

Pr:s esivo
iíitiajápeni
kitiajáp e

natajáp e

patajápe

"l+ persona",
tajápe "casa",

Pred icativo
máj!ninl<i
májil<ia
máji
májiniape

naj-

Paj-

najaikia "sr-r playa"
pajalkiá ''nuestra playa"

IV, EJE¡lPLOS

]<ia- "2r
-; 

,r1r-llt t.

A, Alodai

kikv¿iá nátsaerni "voy a comer"
kialtwá nátsaer "vas a comer"
pekrvá nátsaerni "va a comer"
pel<wá nátsaerni "vamos a comer, tu y yo"

(ki- "1r persona", kia- "2¡ persona", no- "3r persona", pe-
'"dnal",. -kwá "intención", n- "J+ persona'', atsa- "corner", -er
"incorrtprl¿¡e", -ni "1r persona o dual ') ,

B. Con el susiantivo.

1,

"l¡i casa"
"tur casa"
.,SLI 

CASA,,

"lrurestra casa, riiía ), tlrya"

persona", na- "3e persorra", pa-

^^".-^'..,'\

"soy rlUjer"
"o'o" 

-"io."
"es rn ujer"
'sornos m lrjeres, tLr y 1'o''

(máj i "mujer"; -niirl<i "lq persona", -kia "2e persona", -O
(que quiere decir "cero") "3u persolla"J -niape "dr-ra)').

C. Nominativo de verbo sin acusativo.

1. Inceptivo.

an



(O- "l+ persona", ki- "2t persona", n- "3+ persona", p-
"dual"; atsa- 'lcon-rer", -er "incompletivo", -peta "inceptiiro").

b. Negativo (en aspecto contínuto).

"todavía no estoy corniendo"
la forma para la 2a persona) .

atsáujapetaniápe
"todavÍa no está com iendo'r
"todavia no estamos comiencio,,

ni tú ni yo"

(atsá- "comer", -u ó -yu "negativo", -j a "trominal", -peta
''inceptivo"; -nínl<i "le persona", -O "3e persol'1a", niápe "dua1") .

"estoy haciendo una casa"
"estás haciendo una casa"
"está haciendo una casa"
"estanros haciendo una casa, tú:

y yo"

(ki- "1e persona", kia- "2+ persona", -ja "nominal"; itiá,

"casa"; mii- "hacer", -ya "continuativo", -ni "1r Persona o,

dual")

a. Positivo (en aspecto

ats á erp eta
l< ia ts áerp eta
ruatsáerpeta
p atsáerp eta

atsáujapetanin ki
(No conseguimos

atsáuj apeta

2. Declarativo,
a. Positivo.

kijiá itiá miiyáni
kiajá itiá miiyá
itiá miiyá
itiá miiyáni

b. Negafi.ro.

itiá miiyúninki
itiá miiyitkia
itiá miiyú
itiá miiyúniape

inco rnp Ieto)

"estoy para cotTrer"
"estás para comer"
"está para comer"
"estamos para comer, tú y yo"

"no estoy haciendo casa"
'lno estás haciendo casa"
"no está haciendo casa"
"no estamos haciendo casa, ni.

tú ni yo"
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(itiá "casa": mii- "hacer", -u ó
persona", -kia "2r persona", -O "3¡

-yú "negativo; -n)nki "1r
persona", -niape "dura1'').

/'estoy com iendo?"
; estás comiendo?"
¿está corn)endo?"

¿lLr y yo estamos comiendc?"

3. ln lerro g ativo,

a. Positivo.

Itrvatsáerni
]<iatsáer
natsáer
*^!^:^-*l
PaL5dCl nt

(kw- "1r persona",
"dual"; atsá- 'comer",
"i a persona o dual") ,

b. Negativo.

kwátsaute
(No conseguimos la

n átsa ute
ná+ca'r+r

l<r,váts a ern i

kiatsáe
nátsaer
pátsaer

(l<ur- "1; persona",
"dual"; atsá- "conler',
"lr persona").

ki- "2. pe:'scna', n- ''3i persona", p-
-er "incompletivo", -e "impera [ivo", -r'li

"¿no estoy conrieudo?"
folma para la 2r persona),

"¿nc está comiendo?"
"¿no estamos com ieltdo, túr y

yo?'

" com eré''
" conle"

L] ¡_r! lutl,(.1

"col-namos, túr y yo

ki "2r I_ÉjrSol.t¡', n- "3r per5ona", p-
-er "incompletivo", -e "irnpet'ativo'', -ni

-41 -

(kw- "1? persol-ta', n- 'l3e persona", 1:- "dual"; átsa "cc-
rner"J -r-t ó -vr-r "negativo", -te "interrogativo").

4. Exlrortativo.
a. Positivo.



b. Negativo: solamente se emplea con la voz pasiva,
.. 5. , Pasivo.
' a. Positivo.

b. Negativo.

kv,¡atsátsauni
kiatsátsau
natsátsau
p ats átsau

"me lo dan de comer"
"te Io dan de corner'"
"se lo dan de comer"
"lo dan de comer a ti y a mi"

"no es comido por rni"
"no es comido por ti"
"no es comido por é["
"no es comido por ti ni por mi"

krvatsatétsairn i

kiats atétsa ir
natsatétsair
¡:atsatétsairni

(liw- ' 1? perscna", ki- "20 persona", n- "3¡ persona", p-
"duai", atsá- "comer" -té "acusativo", -tsa "pasivo", -ir (signi-.
ficado desconocido), -ni "le persona o dual").

(kw- "ie persona'i, ki- "2i 'persona", n- "3e persona'', p-

"duall'; atsá- "comer", -tsa "pasivo", -u ó -ylt "negativo", 'ni
'i1e persona) ".
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VO.CAEULA.R]C ZAI'ARC

Por ltlarv $argent

Institr-rto Linq,,rístico de Verano

Minisierio de EdLrcación PLLblica del EcuaCor

University of Cl<lahoma

Se presenta en este breve vocabr-rlario utra relatación cle
Ios sustantivos de la lengua zápara, iclioma aboriger: qt-te se
usa en el Río Conambo en el O;'iente del Ecuador. I a co-
pilación se hizo bajo los ar-rspicios del Instiiuto Linqilistiro de
Verano en cooperación con el 1{inisterio de Educación Públi-
ca del Ecuaclor en los meses de Agosto, Setjembre y Octu-
bre de 1954, en Montalvo, Rio Bobonaza, La mayor parle
cle la tribu zápara se encuentra en el Rio Conambo, dos días
de camino de Montalvo. Tuvimos de informante a Delia Cshi-
wa, Lrna mujer de unos 35 años de edad que se enconl'raba
trabajando en /4ontalvo aunque vivía en el Conarnbo.

Los fonemas del idioma záparo, o sea los sonjdos distin-
tivos que marcan la diferericia de sentido entre uria palabra
y otra, son 18. E,l alfabeto fonémico se podi-ia escribir con
las siguientes letras: Ias consonantes p, t, k, ts, ch, s, sh, j,
mj nj r, wJ y,',.r,r las vocales i, e, a, u. En compai-ación con
el españo) encontramos Ltna eccnomÍa de sonidos, habiendo
sólo lB en comparación con los 24 fonemas del españoi qr-r e

escribimos con 30 Ietras del alfabeto común. Los sonidos zá-

Paros que corres:ponden a estas letras son por lo conrún rnuy
parecidos a los del castellano pero con ias siguientes reser\/a-
ciones. Como ia ch caste)lana, 1as'ts','ch', )/'slt'záperas solr,

la



'letras dígrafas que representan unidades fónicas. Sólo por
razones tipográficas las escribimos con dos letras. La 'ts' y la
'ch' se pronuncian como en castellano; la 'sh' es como en la
ortografía quichua o inglesa, que no tiene correspondiente es-
pañola. Tampr:co hay cori-espondiente para )a ' ni para la e.

La oclr:siva giótica, qr-r e escribirnos con el apóStrofo, ', €s
rtna cogicia ligera en Ia qarganta como si uuo iba a toser. La
vocai qure escribimos con 'e' no tiene semejanza alguna con
la 'e' castellana pero por razoltes-tipegráficas utilizamos esa
Ietra. El sonido de Ia 'e' zápara es más bien corno la 'i' for-
mada trien adentro en ia boca lrasta ser ligeramente parecida
.a Ia'u'sin arrugar los labios. Al que no los haya conocido,
estos sonidos son imposibles de escribir con exactitud.

'Por Io dernás, la'j'es una aspiración mucl'ro rnás leve que
Ia castellana; la'w'corresponde a Io que por lo común se es-
,cribe con 'hu' como en 'hueso' o 'Atahualpa'; Ia 'k' lieva el
sonido de la'c'fuerte o la'qu'; y la'u'suel'ta más como la
'o' castellana.

Adenrás de Io dicho, hay grau latitud en la producción
de ciertos de los sonidos niencionados; es decir, la k, j, w, y la
a represeñtan más de urr sonido. Esto puede decirse sólo por-
que la variedad de sonido de cada una de estas letras es au-
.tomáticamente condicionada conforme a lo que la precede o
'lo que la sigue, Además del sonido dado para la 'k', hay tam-
l:i,én otro sonido que suena como 'kr,v' (o sea 'qü' castellana)
que se emplea para la'k'al ser precedida, perc no seguida,
'por 'u', Por ejemplo, la palabra séptina en la lista' (nariz)
se escribe uájuka aunque se sabe por Io ya dicho que se pro-
nuncia "nájukwa" porque está precedida (y no está seguida)
por 'u'. Aunque al ingenr-ro esto parezca abuso de los soni-
dos del idiorna, el estudio lingüistico denuestra que es lo más
importante para una escritura cientifica.

De Ia misma manera la'j'se lee'jw'al ser precedida por
''u' o por'e'pero sin ser seguida por'u', Por ejernplo, vÉase
bajo El F¡-¡eblo y Arnhiente Ia palabra ceniza, 'anámuja, que
ya sabemos se pronuncia "'anámujwa'

La'a', al ser precedida por'i'o'y'sin ser seguida por'u',
se pronuncia más adelante en Ia boca formando un sonido
semejante a la'a'en la palabt'a "cat" o gato en inglés. Como
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con Ia'k'y la'j', también con la'a'el cambio de scrr-rido tJe

Io corrrún (k, j, u) al particurlar (kw, jw, ae) es impedido clran-
do son seguidas por 'Ll'.

La 'w' se vuelve fricativa bilabial a) ser seguida,por' 'i', To-
da vocal tiende a ser zuzurrada o sorda al final del grurpc',

f ónico.
Con esta breve int¡oducción a los sonidos del záparo, se-

rá,posible reproducir con alguna ex¿ctitud la pronr.lnciación.
de los vocablos záparos,

Partes del Cuerpo

cabeza 'ánaka
boca 'atupáma
lengua rírikia
dientes 'ikiáre
labio 'iyatsáuka
barba 'amúwa
nariz náhuka
ojo nám ijia
oreja táwereka¡-r
hombro nématu
brazo kuráma
codo neéja

La Familia

hombre, ma-
rid o

mujer, esposa
padre
rnadre
h ijo
h ija
hermano de

mujer

tá l¡l< u

'itiumu
kúmanr-r
'ánu
niánut
niátu
'ána nu

mano
dedos
uña
pecho
I^r-
LC',.cl

estóm ago
espin azo
p ierna

Pie
h ur eso
corazón
sa ngre

hermano de
honrbre

helrnana de
mujer

hermana de
ho nr bre

bebe
tia
huérf a no
gente

'ikiawál<a
kánaja
'áurashi
'iriúka
kitiaja
maráma
níjinialiarna
'ijiál<a
'in iá u ka
'úku
'uwíjia
n ána l<a

l<u i n iur

kuitiu

'iriumátu

. -s áh in iau
'anúrul<a
mashil<iau
káy a pe



El FL¡ebfo y Ambiente

pueblo reiYatáji
pica, camino nuukáma
canoa l<anáwa

chacra 'aminiaka
casa 'ttia

tela shiriauPÍ)<ia
cama máseke
hamaca l<urátikia

banco 'ikútana
olla káushima

AIin'rento

yuca
maiz
p látano verde
plátano ma-

cluro
hongo
achiote
'guangana
saj ino
armadillo
chaiap a

lagarto

Mor¡os

sip oro
,coto

rnachin blan-
CO

maciiin negro
,cu shillo

rnúvreja
sáultu
p irjiryáuka
'Lrp é ka

'urniiúrur
'iniájua
'i¡ráre

káshi
mú raka
'iyaurikia
rrr ánare

ka urúruku
'a riLiá Lrl,lr-rka

kuáte

tsutsáuka
patáuka

plato
a rcilla
candela
I eña
humo
Ce ri'iza

ca rbón
escoba
bolsa (tejido)

'ásashi
nakúsal<a
'anamíshauka
'áishuka
'anaj áka
'anámuja
'r-ináshia

netáutaka
'ápaka

ají
sal
chicha
ce tne
pulna
venado
sapo
rató n
cuilebra
perro
crÍ a

'anáku.lca'
'ichauja
kaasúma
1ai'sátsaka

'imáitinia
nekéru
kuúwa
KaslrlriKra
káunu
'ariáuku.
kuaséruka

saáre
'isika
kamétaka

I(áhi

maquisapa
chichico
inti chi'

chico
intiliama



.Aves

paJaro
picaf lor
,tucán

Pavo
gallina

.lnsectos

hormiga
comején..
araña
piojo

Instrurrrentos

ha clr a

machete
cuchillo
pa lo

píshiaka
kúwijia
cháuka
l<atsáu¡in ia
'atáwari

., pi)rr-iicho shiáurei<a
chirrec[és kuayáujanu
loro 'ujátuka
guacamayo súrai<a

Fenórnenos

agua, rro
ol as

la go
,p)aya
piedra
tierra, lodo
cu esta
monte
hierba
.caucho

¡aiz

Naturales y Flora

nruu¡icha
nukásia u
naketéreka
'ayáuja
nárurka
rapáka
tuwánaj a

nakujinia
'iyáusuka
l<útsatu
'iyáuka

kr-ranáj unu
'a n átul<a
l<aunúnaka
s u ká naka

káh i

saáj r-rera

sap úka
'amáI<a

nigura
avispa
za ncudo

cerL. ata na
lanza
a nzure io

Montés

iroja
fruta
flor
sem illa
árbol
c)¡ o nta
rarnos (¡:al-

mera)
m oriche
aya lr Lr asca
barbasco

p eékek e

'ahápal:a
'anaásu

nun¡ án uka
'al<ách inia
súwil<ia

'úrrveka
'áwikua
túwikia
mája
luákuna
'arn árljia
'asáshil<ia

núshil<ia
'iyáuna
'itia uriá ul<a
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El Tiern¡ro

día
noche
arn anecer
la mañana
la tarde
ayer
mañana (rio

hoy)

'iyari
paLréneka
pakaatél<a
tarakaáki
n iyaténakari
tareká anúwaji
tareká

cielo
sol
luna
estrelltr
IIuvia
relámpa.rc
tr'u e no
viento

niya
'iyánauka
l<ashiikua
nárikia
'úmaru
'utáka
'únratitiaka
p áratu

Áa
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