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ELEMENTOS DE FONOLOGIA COMPARADA CHOCO*
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Enrique Margery Pfra

ABSTRACT

This study is a reconstruction of the phonemic system of Proto.Choc6, based on data from
'Waunana and four Emberd dialects: Saija, Chami, Catio and Sambrl.

0. Introducci6n

De acuerdo con Nordenskjlld (1927; v€ase
tambidn Loewen 1960: 14) la familia choc6 ha
sido dividida bisicamente en huaunana (o
noanamf) y emberl (v6ase el mapa). Loewen
considera que el parentesco l6xico entre el
huaunana y las variedades emberaes es de un
50o/o, lo cual, de corresponder al l6xico b6sico,
implicaria glotocronol6gicamente una separa-
ci6ndeunos 2.130 aflos.

El huaunana exhibiria "un habla homog€nea
en toda su extensi6n" (ibidem: 12). No obstan-
te, Binder y Binder (1974: 72) sefralan la exis-
tencia de una divisi6n dialectal, si bien poco
pronunciada: "En realidad la diferencia dialec-
tal bdsica no estd entre los V'aunana de
Panamd y los de Colombia sino entre la gente
del rio principal San Juan (dubaai pien) ,r, la
gente de los tributarios (duslg pien). Han sido
6stos principalmente los que han venido a vivir
eo Panaml, y por eso 6se es el dialecto que se
encuentra aqui. La diferencia dialectal que
llama m6s la atenci6n es una serie de tres
vocaies intermedias en el dialecto de los tribu-
tarios, la cual no se encuentra en el dialecto del
San Juan".

Loewen ( 1963a:243) considera el emberi
como un grupo constituido por dos lenguas:
emberi septentrional y emberd meridional,
cada una de ellas con varios dialectos. El
emberd septentrional presenta los siguientes:
catio (dabeiba), SanJorge, Rio Verde y sambri.

El sambri es el mds divergente de los dialectos
del emberd septenffional debido tanto a rasgos
tnicos, como a ciertas isoglosas compartidas
con dialectos del emberi meridional. El embe-
ri meridional, segirn el mismo autor, presenta
los dialectos saija, baud6, citari (atrato, Rio
sucio) , tad6 y chami. Pardo (1987: 252) consi-
dera al emberi como un sola lengua dividida
en cinco dialectos: (a) el de Panam6. y el alto-
ba.io Atrato, (b) ei de Antioquia (Dabeiba) V
C6rdoba (Sin6, San Jorge), (c) el chami (alto
SanJuan), (ch) el del medio Baud6 y (d) el de
la costa sur al de Buenaventura.

0.1. Ntimero y distribucl6n geogriflca de
Ios chocoes

En cuanto a la poblaci6n total actual de
chocoes, Pardo (ibidem) la calcula en 50.000 ,

cerca de 42.00A en Colombia y el resto en
Panam6, y la divide del siguiente modo: (a)
Departamento del Choc6: 22.000 emberaes y
4.000 huaunanas, (b) costa al sur de Buena-
ventura: 2000 emberaes, (c) occidente de
Risaralda (chamies): 4.000 emberaes, (ch)
cafl5n del rio Garrapatas, noroccidente del
Departamento del Valle: 2.000 emberaes, (d)
Departamento de Antioquia: 7.000 emberaes,
(e) Departamento de C6rdoba: 2.000 embera-
es, (f) Panaml: 5.000 emberaes y 2.000 huau-
nanas.

Loewen (1963a) caracteriz6 el territorio ocu-
pado por los chocoes en aquel momento como
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un area que se extendia hacia el norte por la
costa pacifica de Panaml (incluyendo las
zonas de los rios Samb0, Tuira y Chucunaque),
hacia el sur por la costa pacifica de Colombia
(con algunos hiatos en el sur de Colombia)
hasta el Ecuador (donde se habia observado
chocoes en el rio Cayapas) y hacia el este por
las zonas de los rios Sin(r y San Jorge hasta una
linea situada en general al oeste del rio Cauca
(que alcanza pr|cticamente el Ocdano
Atllntico en la regi6n del Golfo de Urab6).

0.2. Importancla de los chocoes en el
panorama precolomblno

En el pasado, seg0n el mismo autor, de
acuerdo con diversas fuentes hist6ricas, dicho
territorio se habria extendido hacia el este del
rio Cauca. De la misma opini6n fue, por ejem-
plo, River Q943/4: 731,-2) quien, con base en
un vocabulario de ocho palabras recogido por
Bastian (1878) en el lrea en que habitaron los
quimbayas, propuso la inclusi6n de este grupo
precolombino extinto, famoso por el desarrollo
de su orfebrefia, en la familia choc6. Las identi-

ficaciones de cognados hechas por Rivet en
este caso parecen, en general, correctes, por lo
que su propuestz, en caso de que el vocabula-
rio fuera realmente originario del sitio indicado
por Bastian y no hubiera razones para pensar
en el establecimiento de chocoes alli en el
periodo colonial, lo seria tambi€n.

Otro grupo de gran importancia precolom-
bina, que podria haber sido tambi6n choc6,
por 1o menos en parte, es el de los cuevas,
que habitaban la regi6n oriental de Panam1,. A
partir de los argumentos dados por Iehmann
(1920:95-t22), los cuevas han sido identifica-
dos como chibchas, incluso concretamente,
como especialmente afines a los cunas (asi,
por ejemplo, aparecen en clasificaciones como
la de Loukotka 1,958 y Greenberg 1987), pero
la aceptaci6n despreocupada de esto como un
hecho no se justifica, en primer lugar, por lo
poco adecuado de varias de las etimologias
propuestas por Lehmann para los t6rminos de
la lengua que sobrevivieron en las cr6nicas y,
en segundo lugar, por la falta de atenci6n a los
indicios ofrecidos por Loewen (1963a:245) en
favor de una relaci6n con los chocoes, de los
cuales citaremos los que nos parecen mds con-
vincentes:

Cueva Huaunana

yra 'tuira \n,€ra

yraclw 't,aiaEa 'mujer, en efectot

cabra kapera'compaflero'

Emberi Cuna

PUna, ome

'fikho'comida' kunne

Incluso fuera del territorio cueva, al oeste
de sus limites occidentales se ha recogido
algon t6rmino de aparente origen choc6, tal es
el caso de uibi rvenador, recogido por el cro-
nista Gaspar de Espinosa (v6ase Romoli 1987:
90), que se relacionaria con el protoemberi
fipe'W que en catio, segfn los datos de Pinto
(7974), puede presentarse reducido a bi .

rmujerr

'prostitutal

rlugarteniente

del cacique'

(Lehmann cita el uso del mismo tdrmino en fuentes coloniales procedentes de los territorios
guaimies y dorasques)

'comer' cbica

Loewen sefral6 ademds la presencia del
sufijo /-ra/, que en las lenguas chocoes es
un formativo de sustantivos referentes a
personas, en los nombres del mismo tipo
en cueva I Cab-ra 'indios sujetos al saco
(principal)...que tienen tierras 6 luga-
res...mandan i los otrosr, y-rc rmujerr,
tuyra 'diablot.
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Otra sefral de la presencia precolombina de
chocoes enPanam| es el empleo de tdrminos
chocoes en el habla ritual y el vocabulario reli-
gioso de pueblos del sudeste de Cosra Rica,
como los bribris y cab6cares, como en el caso
de [te] 'casa' (usado en cantos chaminicos,
v6ase Constenla Umafra 1,990: 26) o de
lbuJtml{l nombre del hermano de la mujer
que, despu€s de cometer incesto con 61,
muere y da origen al 6rbol que, a su vez, al ser
derribado dio origen a los mares. En cuanto al
segundo t6rmino, seg0n Reina Torres de Arariz
1980: 204, los "burumiaes" eran para los cho-
coes los miembros de una raza que habit6 el
6rbol que dio origen a los mares y rios.

Un hecho tipol6gico que refuerza la acepta-
bilidad de la idea de que por lo menos parte
de los cuevas hayan sido chocoes es la presen-
cia de las vocales posteriores no redondeadas
/tt/ y /tl en la lengua movere (guaimi), qus
probablemente estuviera en contacto con la
cueva. Ninguna de las lenguas chibchas del
6rea, ni siquiera la mds cercana, el bocotl, pre-
senta estas vocales que, en cambio, se dan en
huaunana y en todos los dialectos emberaes.
Otro es la presencia de transiciones conson6n-
ticas nasales no fonem6ticas entre las vocales
nasales y ciertas consonantes, en especial las
oclusivas, que presentan el movere y el bocotS
en coincidencia con las variedades emkraes,
rasSo que en cambio no se da en las otras len-
guas chibchas de Panamd (incluyendo el cuna)
ni en las de Costa Rica.

Loewen crey6 encontrar mayor semejanza
entre el huaunana y el cueva que entre 6ste y
las variedades emberaes. Tomando en cuenta
lo escaso de los indicios y la posibilidad de
que tal "mayor semejanza" se debiera a reten-
ciones, no a innovaciones, no hay por qu6
aceptar esta conclusi6n, ni mucho menos la de
que los huaunanas fueran un grupo cueva que
se hubiera visto desplazado hacia la regi6n del
Rio SanJuan en Colombia.

Aun sin contar los casos de los quimbay^sy
cuevas, los chocoes aparecen actualmente dis-
tribuidos en localizaciones geogrificas que los
asocian a algunos de los centros culturales y
sitios arqueol6gicos m6s importantes del Area
Intermedia. Esro es bien significativo si
Loewen (ibidem: 245) estuvo en lo cierto al
considerar que la localizaci6n de los grupos en
la €poca de la conquista planteada por Jij6n y

Caamafro (1938) presenta , par^ las hablas
todavia existentes, "una semejanza bastante
consistente con la de las distribuciones actua-
les". Algunos de dichos centros fueron
Dabeiba, Finzen0 y Panzen6 (cf. Helms 1979:
150-62). En cuanto a regiones y sitios arqueo-
l6gicos , se pueden mencionar Estorbo,
Cupica, Betanci y Calima, por ejemplo. Los
chocoes podrian haber jugado un papel de
enorme importancia en el intercambio de
influencias culturales entre Panaml. y
Colombia en la 6poca precolombina. Bray
(1984:329-30), refiri6ndose a un lrea que hoy
en buena parte es territorio choc6 (y que, en
caso de haber sido chocoes los cuevas, lo
habria sido prdcticamente en su totalidad) afir-
ma: rrAunque la composici6n €tnica de esta
6rea no est6 clara... arqueol6gicamente, no hay
duda de que el Dari6n pacifico form6 una sola
provincia cultural desde, a m6s tardar, el tiem-
po de Cristo hasta la Conquista. La frontera
norte de esta provincia coincide con el limite
del habla cueva, cerca de Chame, al oeste del
Canal de Panaml, y la sur llega hasta cerca de
la Bahla Solano, en el choc6 colombiano".
Posteriormente aiade: "A lo largo de la costa
del Pacifico hubo un contacto vigoroso duran-
te unos 900 afros. La presencia de casi todo
producto comercial importante en la Isla de las
Pedas, junto con la orfebreria de Coc16, sugie-
re que mucho de este trdfico se daba por mar.
Poco de este internacionalismo se puede
advertir en el Dari6n at16ntico...".

En resumen, el papel de los drocoes parece
haberse subestimado por razones que no son
muy de peso. Por uni parte, su culnrra actual
es del tipo de las selvas tropicales y, por otra,
Rivet los identific6 como lingtiisticamente cari-
bes, lo cual llev6 a la conclusi6n de que eran
una penetraci6n procedente de otra 6rea con
un tipo de cultura menos elaborado. Como la
identificaci6n lingr.iistica hecha por Rivet no
tiene gran asidero y se ha seflalado (Steward
19631 1) que uno de los efectos de la presen-
cia europea en lo que actualmente se denomi-
na el Area Intermedia fue la desaparici6n de los
aspectos mds elaborados de las culturas indige-
nas con un descenso al nivel de la cultura de
las selvas tropicales, no hay raz6n para pensar
que, lo mismo que se considera que ocurri6 en
el caso de pueblos chibchas como los cunas,
no haya sucedido en el caso de los chocoes.



REVISTA DE FILOLOGIA Y UNGUISTICA

0.3. Estado de [a cuestl6n y prop6slto de
este trabaio

Hasta el momento no parece haberse dado
ninguna aplicaci6n del m6todo comparativo al
esnrdio de la familia choc6. Los trabajos reali-
zados con el m€todo de inspecci6n como los
de Rivet (1943/4) y Greenberg (1987) o la apli-
caci6n de la glotocronologia basada en dicho
metodo como en el caso de Swadesh (1959) o
WeiBhar (1982) se han enfocado en relaciones
remotas, proponiendo la inclusi6n de las len-
guas chocoes como rama de La familia caribe
(Rivet), el filo macrochibcha (Greenberg) o
macroleco (Swadesh), hip6tesis de las cuales
ninguna se ha intentado probar seriamente
todavia.

Por otra parte, el trabajo de Loewen (1950,
1963b) del cual deriva su clasificaci6n de los
dialectos emberaes arriba citada no es de
cerlcter diacr6nico, como en algfin caso se ha
sostenido (cf. Harms 1984: 1.97), sino dialecto-
l6gico sincr6nico.

Holmer (196, incluye en su trabajo cons-
tantes obseryaciones sobre los origenes de los
fonemas del huaunana, pero sus conclusiones
no se apoyan en la comparaci6n de materiales
l€xicos emparentados y el hallazgo de corres-
pondencias fon6ticas en ellos, sino en la com-
paraci6n de los inventarios fonol6gicos de las
diversas lenguas hecha a partir de ciertas res-
tricciones consistentes en supuestos dei autor
sobre la naturalidad de ciertos sonidos, de cier-
tas oposiciones entre sonidos y de ciertos pro-
cesos de cambio, confusi6n entre 10 tipol6gico
y lo geneal6gico que permea todo el trabajo
sobre lenguas indigenas de este autor, como se
ha sefralado previamente en relaci6n con sus
estudios sobre lenguas chibchas (Constenla
Umafra 1983:21-2).

El prop6sito de este trabajo es iniciar la
tarea del estudio diacr6nico met6dico de las
lenguas chocoes por medio de la reconstruc-
ci6n del sistema fonol6gico del protochoc6 en
la medida en que lo permitan los materiales
descriptivos de las lenguas de la familia dispo-
nibles en este momento. Al principio se pens6
llevar a cabo la reconstrucci6n s6lo con base
en la comparaci6n del huaunana y el samb[.
No obsiante y a pesar de las opiniones que
consideran que las variedades emberaes cons-
tituyen a lo sumo dos ienguas distinus, las
divergencias que presentan en distintos aspec-

tos de la evoluci6n de sus sistemas fonemlti-
cos hicieron conveniente, posteriormente, pro-
ceder a reconstruir su subantepasado para dis-
poner de un mejor tErmino de comparaci6n
con el huaunana.

0.4. Lenguas tomadas en cuenta y fuentes
consultadas

Las lenguas [omadas en cuenta han sido el
huaunana y cuatro variedades emberaes: el
saija, el chami, el catio y el samb0.

Las fuentes consultadas fueron las siguien-
tes:

(a) Huaunana: Loewen (1954), Holmer
(1953), Binder y Binder (1974), Sinchez y
Castro (1977), Membache y Pefra (1980),
Gunn (1980). Las Oltimas cuatro, referen-
tes a la misma variedad (el huaunana
hablado actualmente en Panam6) y con-
sistentes en su transcripci6n, se conside-
raron bf.sicas. Las otras se emplearon de
manera complementariay, en vista de ser
bastante divergentes (en particular
Holmer) en materia de transcripci6n, los
ejemplos tomados de ellas se marcan por
medio de letra cursiva en los capitulos
dedicados a la reconstrucci6n.

O) Saija: Harms (1984,7986, 1989^, 1989b,
7989c,7989ch) y Harms y Harms (1982).
Los estudios de Harms son los m6s com-
pletos realizados hasu el momento sobre
una lengua choc6 y contienen excelente
y abundante informaci6n sobre fonolo-
gia, morfosintaxis y l6xico.

(c) Chami: Gralow (1,976), Michael y Michael
(7984, 1985) constituyeron las fuentes
bdsicas por tratarse de datos respaldados
por un an6lisis fonemdtico de la lengua.
Se tomaron en cuenta los datos ofrecidos
por Pardo (1988), que presentan una
transcripci6n fon6tica cuidadosa, y los de
Caudmont (1955-5), que son los que
aportan mayor cantidad de l6xico. Los
del filtimo autor presentan el inconve-
niente de ser su interpretaci6n de trans-
cripciones hechas por un no lingtiista, el
antrop6logo Gerardo Reichel-Dolmatoff,
y todo parece indicar que contienen
muchos y variados errores, raz6n por la
cual se marcan con cursiva cuando se
citan como ejemplos.
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(ch) Catio: Rex y Schottelndreyer (7973),
Schottelndreyer (1973, 1977) y Rex
(197, constituyeron las frrentes blsicas.
Se tomaron en oenta los datos ofrecidos
por Pardo (1988), que presentan, como
en el caso del chami, una transcripci6n
fon€tica cuidadosa, y los de pinto (1950),
que son los que aportan mayor cantidad
de l6xico. Los del 6ltimo autor, que est6n
transcritos de manera muy defectuosa,
se marcan con cursiva cuando se citan
como ejemplos.

(d) Samb6: toewen (i958) -un esrudio muy
completo y hasta ahora superado, en
materia de lenguas chocoes, s6lo por los
de Harms- es la fuente principal. En muy
pocos casos, se han tomado en cuenta
formas incluidas por Gunn (1980) y
Pardo (1988), que aunque se supone que
tratan sobre la misma variedad presentan
diferencias bastante apreciables de trans-
cripci6n con respecto a los datos de
Loewen.

Los datos de las obras citadas esten ranscri-
tos con una gran variedad de alfabetos fon6ti-
cos y de ortograffas prdcticas. En vista de que
esta circunstancia constinrye un inconveniente
serio, pues el lector tendria que estar recordan-
do a cada paso los distintos valores de un
mismo simbolo seg0n cada fi.rente, se ha opta-
do por convertir todas las transcripcionei al
alfabeto fon6tico internacional, segfin se pre-
senta en T'be Principles of tbe International
Phonetic Association (reimpresi6n de 1984). Es
necesario advertir, sin embargo, que en las
reconstrucciones, cuando una silaba est6 inte-
grada por una vocal alta asillbica (fon€tica-
mente [wJ o [jl, pero fonemlticamente /u/ o /t/)
mas ora vocal, el simbolo del acento (t 'l) se
ha puesto a la izquierdz dela segunda vocal y
no al principio de la silaba, como en los dem6s
casos. Por otra parte, con la finalidad de facili-
tar la percepci6n de las semejanzas, se ha
empleado el simbolo /w/ para representar la
vocal no baja, no redondeada, no anterior del
catio que seg0n Rex y Schottelndreyer (7973:
78) es media y que corresponde regularmente
a las vocales altas, no redondeadas, no anterio-
res de las otras lenguas. En el caso del huauna-
na y del saija, existe una oposici6n entre dos
vocales altas no redondeadas: una tensa y una

floja. Por no existir en el alfabeto fon6tico
internacional un simbolo especial pare la
segunda (de muy baja frecuencia en ambas
lenguas, por cierto), se ha usado [v], que de
acuerdo con los principios de la Asociaci6n
Fon6tica Internacional, representa una vocal
posterior media no redondeada.

0.5. Inventados fonemitlcos

En esta secci6n se presentan los inventarios
fonemiticos de las lenguas usadas en la com-
paraci6n, de acuerdo con las fuentes que se
han seialado como bisicas.

0.5.1. Huaunana (Bin"der y Binder 1974)

ii
t
e€

pt
Ph th

bd

k?
ph

s

h

rutr1
Y

uU
6

o6

;, 
J

No hay consonantes dentales sino exclusi-
vamente alveolares.

Las oclusivas sonoras presentan al6fonos
prenasalizados en silaba acentuada inicial de
grupo f6nico.

La aspirada /r*/ se manifiesta como [kh] en
todas las posiciones, pero en posici6n intervo-
c61ica puede realizarse facultativamente tam-
bi6n como [x].

Despu6s de /r/ final de silaba se produce
un eco de la vocal precedente. Este eco es una
vocal muy breve, anterior alta tensa si la vocal
que precede a /r/ es alta, anterior media tensa,
si no lo es.

/w/ se manifiesta como [F] ante vocal ante-
rior.

Las vocales largas se han tratado como
secuencias, sin embargo pareciera igualmente
posible interpretar que se da un fonema de
cantida.d /'t /.

s

f

r
I
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05.2. Saija (Harms 1984)

pt k ? i i u

phth kh e -r o

bd g a

s
s h /'/,/'/
f
r

'rY j

Las oclusivas aspiradas /ph/ y /?.h/ presentan
variantes facultativas fricativas (/Q/ y /x/, res-
pectivamente) en posici6n intervocf.lica.

Las oclusivas sonoras h/ y /d/ presentan
al6fonos nasalizados (ml, [n]) ante las vocales
portadoras de / -/. Lo mismo sucede en el caso
de tw/, /i/ y /r/.

/g/ prerenta una variante facultativa [y] en
posici6n intervocdlica.

Anl presenta una variante faculutiva IPI en
posici6n intervocllica.

Cuando una vocal nasal esti seguida denuo
del mismo morferma por un fonema consondn-
tico oclusivo o /s/, parte de su realizaci6n es un
sonido consonlntico nasal homorglnico del
fonema consonintico siguiente en cuesti6n.
Esto puede presentarse tambi6n en la palabra y
frase, pero de manera muy restringida.

La nasalizaci6n vocdlica se extiende progre-
sivamente dentro de los morfemas hasu topar
con una oclusiva, /s/ o /r/, fonemas que inte-
rrumpen esta expansi6n.

Tas vocales altas inacentuadas en contacto con
otras vocales presentan realizaciones asildbicas.

El finico grupo inicial de silaba es /v/.
Harms transcribe las vocales largas como

secuencias, pero de su comentario sobre ellas
(ibidem 172-D queda claro que se podria
postular un fonema de cantidad vocllica /: /.

0.5.j. Cbaml (Gralow 1987)

La descripci6n consultada no le da nin-
g0n estatus fonemitico al acento, pero tam-
poco declara claramente que no 1o tenga.En
los ejemplos usados en ia comparaci6n se
indicard siempre que se conozca su posi-
ci6n, en vista de que ciertamente, en las
transcripciones fon€ticas no tiene una posi-
ci6n fija.

La realizaci6n de las oclusivas sordas es

aspirada. En posici6n intervocelica, lp/ presen-
ta una realizaci6o fricativa facultativa l[l. /W
presenta znte /e/ una realizaci6n efricada en
variaci6n libre con la aspirada. Ante las demds
vocales, excepto /u/ , en la varitci6n libre parti-
cipa tambi6n un fono fricativo.Ante /o/ y /a/ los
fonos son uvulares.En consecuencia, /W se rer-
liza por medio de seis distintos fonos: tkh qh kx
qxxxl.

Las oclusivas /b/ y /dJ se realizan como sono-
ras o como sordas no aspiradas, aparentemen-
te en variaci6n libre.

/w/ se manifiesta como [wl, pero ante las
vocales orales puede realizarse tambi6n como
Ipl.

tyt/, /j/ y /r/ presentan realizaciones nasaliza-
das ante las vocales nasales.

Cuando una vocal nasal est6 seguida por
una consonante que no sea nasal o vibrante,
parte de su realizaci6n es una consonante
nasal homorgS.nica de dicha consonante
siguiente.

Los inicos grupos conson6nticos iniciales
de silaba del chami son /tr/y /dr/.

0.5.4. Catio (Rex y Scbdttelndrq)er 197i)

pt
bd

k

s

I

e

lUU
o

$a
q

s h /'/,/'/
z

I
e

prk?
bd

n

f

u
o

mn
r

\ry

Las oclusivas sordas presentan al6fonos
fuerte o d6bilmente aspirados. En posici6n
intervocdlica /p/ se realiza [0] en silabas inacen-
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tuadas. lkxl alterna con [kh] como realizaci6n
de /W ante las vocales centrales.

El grado de sonoridad de /b d, g/ varia.En
posici6n intervocilica al inicio de las silabas
inacentuadas, estos fonemas presentan al6fo-
nos fricativos.

/s/y /z/ tienen al6fonos africados a inicio de
palabra y de silaba acentuada.

/n/ presenta un al6fono vibrante simple
alveolar entre vocales orales.

La nasalidad vocillica se transmite a lo largo
de las palabras a travCs de k/, /w/y las vocales.
Adem6s, incluye como parte de su manifesta-
ci6n un fono consonintico nasal, homorginico
de la consonante siguiente.

La oclusi6n glotal se presenta en posici6n
inicial de grupo f6nico ante vocal, al inicio del
morfema negativo [?61 y como parte del mismo
proceso reduplicativo descrito en el caso del
sambri (que en esta lengua abarc tambi6n
efemplos de reduplicaci6n de /w/ m6s la
siguiente vocal. Rex y Schottelndreyer (1.973)
no le asignan ningfln estatus fonemftico. Rex
(197) le asigna, sin embargo, un simbolo en
su ortografia prlctica de base fonemdtica en
los dos filtimos casos.

0.5.5. Sambfi (Loewm 1958)

p

ph

b

t
th

d

h /'/,/'/

/t/, /th/ y /dJ son alveolares.
La primera serie de oclusivas sordas es

caractefizada por Loewen como floja ("lenis").
En posici6n inicial de palabra e interna prece-
didos por vocal oral, /p/ y /t/ presentan al6fo-
nos sordos o semisonorizados. En dichos

casos, /k/ es siempre sorda.Cuando precede
vocal nasal, se da s6lo la realizaci6n semiso-
norizada de los tres fonemas.En el caso de /p/,
cuando La silaba precedente empieza por /b/,
se da una realizaci6n con t'oclusi6n" tan
"breve" que se tiende a oir [pl. El fonema afri-
cado lene /$/ sigue una pauta semejante,
manifestindose faculutivamente como semiso-
norizada o sonora excepto despu6s de vocal
nasal, posici6n en que s6lo se dale realnaci6n
sonora.

La segunda serie de oclusivas sordas es
caractetizada por Loewen como tensa ("for-
tis"). En posici6n inicial de palabra, /ph/ y /kh/
presentan al6fonos fuertemente aspirados (phl
y [khl) o africados (tp01 V [kx]); en posici6n
interna intervocllica, si la vocal precedente es
oral, se prefieren los al6fonos africados u otros
fricativos (t$l y txD. En posici6n interna inter-
vocdlica, si la vocal precedente es nasal, se da
un al6fono d6bilmente aspirado (con la disten-
si6n aspirada muy reducida en las palabras de
Loewen 1958: 8). /th/ se realiza por medio de
al6fonos fuerte o d6bilmente aspirados en
posici6n inicial de palabra o interna intervocd-
lica cuando la vocal precedente es oral. Ante
/r/ y despu6s de vocal nasal s6lo se usa el al6-
fono ddbilmente aspirado. La misma pauta de
/t/ es seguida por el fonema africado tenso /$/
(tfht, tft).

Las oclusivas sonoras h/ y /d/ no presentan
variaciones y se presentan s6lo en posici6n
intervoctrlica. /g/ se realiza facultativamente /g/
o /y/. Loewen considera la l1l final de los
demostrativos [m{g) 'este', [hdgl 'ese', [nllg]
'este' como manifestaci6n de /g/, pero seflala
que otra posibilidad es el interpretada como
variante de /w/. La segunda interpretaci6n,
algo modificada, es la que nos parece mds
conveniente precisamente por la existencia de
las variantes /md'kw/, /hd'kw/ y /nd'fui/ de
dichos demostrativos. Como se yerl posterior-
mente, hay p6rdida de /*W en determinados
entornos intervocdlicos. La [g] final seria una
manifestaci6n asilibica de hn/ nasalizada. Esta
interpreuci6n se ve apoyada por la transcrip-
ci6n de Gunn de restery'ese': [narf] y lharfll,
respectivamente.

/s/ se realiza facultativamente como [s] en
posici6n inicial de palabra.

Las vocales altas y medias inacentr.radas en
contacto con otras vocales, especialmente con

lulU
eo

k

kh

g

s

€
s

z

n

r
f

j
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acentuadas, presentan al6fonos asillbicos
(que Loewen, 1958:15, describe como 'rpalatali-
zaciones" cuando se trata de vocales anteriores
y "lebializaciones", cuando se trata de vocales
posteriores). En el caso de /e/ y /o/,los al6fo-
nos asildbicos pueden neutralizarse en lo que
Loewen representa como [I] y [w], con los de
/t/ y /l/, respectivamente.

Ante consonantes labiales, algunos morfe-
mas presentan variaci6n de /u/ inacentuada
con /u/.

La oclusi6n glotal se da ante las vocales ini-
ciales de palabra acentuadas. En una pauta de
reduplicaci6n de significado enf6tico, consis-
tente en la repetici6n de la vocal acentuada, se
presenta tambi6n el saltillo entre los dos miem-
bros de la reduplicaci6n: / ?ialrbueno', hilalrciertamente bueno'. Entre vocales finales e ini-
ciales de distintos morfemas pertenecientes a
una palabra, suele presenlarse, igualmente la
oclusi6n glotal. Loewen no le da estatus fone-
mdtico ninguno a las oclusiones glotales en el
primer caso, pero en el segundo y el tercero
considera que se trata de realizaciones de un
fonema de "sutura abierta" (1958:22).

Lowen (1.958:1D distingue dos tipos de
nasalidad vocllica: una d6bil sin valor fonemf-
tico, producida por el contacto con una conso-
nante nasal precedente, y otra fuerte, conside-
rada como fonema de tipo suprasegmental. De
acuerdo con 61, aperte de la diferencia de
grado de nasalizaci6n la distinci6n se nota por
el hecho de que entre las vocales portadoras
del fonema de nasalidad y la consonante
siguiente, se produce un fono nasal sin valor
fonemdtico homorgdnico de dicha consonante.
Este fono, indica de manera diffcil de interpre-
tar, puede "demostrarse ante todas las conso-
nantes y semivocales excepto las nasales".
Sefrala ademis (1958:20) que las consonantes

oclusivas sonoras "tienden a asimilarse entera-
mente a las nasales epent6ticas". Su tratamien-
to fonemS.tico del asunto, sin embargo, es pro-
blem6tico. Por ejemplo cita una forma
/s€' m,aa/t cansado' (de /s€ -/rcansarse') que se
realiza como [s6'mmrsa] o [s€'mbrua]. Pero
otras secuencias fonemiticas de vocal nasal +
consonante nasal no se realizan del mismo
modo, por ejemplo, en la plgina 18 tenemos la
forma /pir0nrfrmtaa/ 'ladrandor que se rezlizarta
lpi'r0nrdmr.ual, no [pi'r{lnrf,mmrral o
lpi'r0nrfimbrual. En vista de ello,pareciera que
la interpretaci6n fonemdtica adecuada de'can-
sadol es mds bien /sl\wa/.

Los fonemas semiconsoninticos /w/ y /j/
propuestos por Loewen no parecen estar bien
fundamentados. Por ejemplo, de acuerdo con
6l (1958:15), /w/ re distingrre de la realizaci6n
asillbica de /u/, [wl, porque el fono que lo
manifiesta es mis adelantado y mucho menos
redondeado ([W], en su representaci6n). Pero
el hecho es que estos elementos se encuentran
en distribuci6n complementaria: [wl, /rV/, s6lo
aparece en posici6n inicial de silaba y [w], /V,
nunca aparece en dicha posici6n. Precisa-
mente, Loewen (1958:39) incluye en su morfo-
fonologia la descripci6n de un cambio de las
realizaciones asilibicas de /il e /t/ a las corres-
pondientes semiconsonantes que obviamente,
aunque 6l no lo sefrala, se debe a resilabifica-
ci6n: /ail 'ojor, /tawi'khara/ 'p6rpado,, /rai/
Inosotrosr, /'taja/ rpara nosotros'. Aparente-
mente, lo mejor seria considerar que las semi-
consonantes son al6fonos de los fonemas
voci.licos /r1 y /u/ en todos los casos.

1. ProtoemberA vocales

Las protovocales reconstruidas son seis, de
acuerdo con el siguiente cuadro:

Altas
No altas

Anteriores
No redondeadas

i
e

No anteriores
No redondeadas

lU
a

No anteriores
Redondeadas

u

o

En las secciones de este capitulo, se presen-
tan los indicios en que se basa su reconstruc-
ci6n. En 6l y en los siguientes dos, los ejem-

plos se dan en columnas que corresponden al
saija, la primera; al chami, la segunda; al catio,
la tercera, y al sambri, la anarta.
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1.1. Vocales antedores

Las vocales anteriores presentan, cuando
se encuentran precedidas por consonante en

silaba inicial inacentuada y estrn seguidas
por frW, una tendencia a asimilarse a distan-
cia a Las aius de la silaba siguiente, como se
observa en los siguientes ejemplos:

arai.a
venado
guadua

suegro
pelear
cufrada
nosotros
barriga
boca
venado
lengua
pie

pe'guru
biSl

bwru
beki
{igoro, {ogoro

zdvfi'r€
{iom-
allOre
dai
bi
i'tae
beki
ld rAme
'trinff

putiru'flIl
be'ki
Sogo'ro

butu-
bis
tiu'ru

Como en otros casos, por lo menos de
acuerdo con la informaci6n disponible, el
cambio a veces se produce en todas las len-
guas y, otras, s6lo en algunas de ellas. Las
reglas que se dan en los apartes siguientes
deben entenderse como sujetas a excepciones
en el entorno al que se ha hecho referencia
aqui.

r.1.1,. rt
En saija, catio y samb0, se ha observado

p6rdida de /*r/ ante fro/ nasalizada, sea que
se encontrara originalmente en dicha posici6n
o que quede en ella debido ala caida de /*W.

En saija, chami y catio, fr/ > /i/ cuando se

encuentra inacentuada, a inicio de silaba y
seguida por otra vocal (a veces representada
por [n] en Pinto cuando la vocal siguiente es
nasal). En los demtrs casos frtl> /t/.

En sambir la situaci6n es muy semejante,
pero no id6ntica, pues Ia fonema[izaci6n de
Loewen presenta tanto /tl como /j/ como refle-
jos en la posici6n final de silaba en contacto
con otra vocal y /V en los demds casos.

La aparici6n de /t/ en posici6n inicial de
silaba, en los casos observados, se debe a la
caida de una /*W seguida por otra vocal, v€ase

3.1.5.

Ejemplos:

'$6ure

S6o-
?ijore
'tai
bi
?i'thai
biSl
khilab€
'hlru

{aj6ri
{iu'
{j0ri
dai
bi
i
bis
l(b{me
n1f u

zdvfl'rE

€6-
{t6'ce
tai,'taj
bi
ithae
be'ki
khirime
hi'r0

1..1.2. /*e/

En las lenguas emberaes es muy frecuente
que /e/ < lel fluct[e con /t/ cuando se encuen-
ta nasalizada o en contacto con consonantes
alveolares. Aparentemente se trata de un cam-
bio en proceso, de modo que en los estudios a

veces se recogen tanto las formas con /e/ como
las formas con /t/ y otras veces s6lo una de
ellas. La fluctuaci6n se puede apreciar, por
ejemplo, en los siguientes conjuntos de cogna-
dos: amargo, animal, calor, cufrada, dar, deba-
jo, estar (diminutivo), hoja, otro, qu6.

Ejemplos:

PE *n€-, saija d€-, chami ne-/ni-/ntn-, catio ne-,
sambfi n€-

PE xkCbu, ca(o k€bu, sambri kh€ pru, kliiptu
PE *eka'ce, saija ?e'khari, catio ekare, sambf

e kha're

Fuera de estos entornos y del descrito en
1..1., fte/ >

Saija /j/, a:ando se presenta inacenhrada
a inicio de silaba y seguida por otra
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vocal (posici6n en la que queda por
calda de una consonante siguiente),
6, al quedar ante /u/ (<lul ) tras la
caida de lbl (v6anse 3.1.2.),
/1, otando se presenta inacentuada
y precedida por /*o/ o fta/ dentro
de la misma sflaba,
/e/ en los dem6s casos;
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'eofo

ku
'wae

beo

$ake
etere
6me

Chami O al quedar ante /u/ vas la ctida de
frb/ (v€ase 3.1.2.),
/e/ en los dem6s casos;

Catio O al quedar ante /u/ lrlasla caide de
frat Qo cual sucede segrin los datos
de Pinto, pero no seg(rn los de las
otras fuentes; vease 3.1.2.),
/e/;

Sambri /e/.

Ejemplos:

tierra
nariz
cuiado
boca
cinco
ag.]ac te
pequefro
gallina
dos
cansarse

Ejemplos:
ese

este

leia
pesado
piojo
yo
usted

joro
khlfl

\ivai

?thai
hoisob4

beo
'$akhe

?e'there

?ob€

sd

ego ro
k€bu

uae

i'tae
hueso'ma

be go

'zake

etere

ome

sem-

ego'ro

kh€ ptu

\ivae

ithae
hoeso'ma

be go

'zake

ethele
om€
s€-

1.2. Yocales no antedores no redondeadas

7.2.7. /*w/>

Saija fiD/,
Chami /u/ ante linde de tema, cuando

queda precedida por /*a/ tras la
caida de frYJ,

/w/ en los demds casos;
Catio /w/,
Sambfl /rul.

hd'gn,hdw
da'Stl
'thupru

firkhua
rhlf,
bd
ptr

he0

ndu

rwbu

frsa
rdl

mrfl

bru

fiangw,
tubu
ztv'gfia
fif,
mwn-
bu

hi'kru, hird
ndklu, nilrfi

tu?ur
zwgua-
thd
'mrf
pru
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1.2.1,. /xa/ >

Saija /o/ o /e/, respectivamente, ante
linde de morfema, cuando est6 pre-
cedida por /*o/ o fre/ o queda en
dicha posici6n por caida de /*W,
v€ase 3.1.5.
/al en los demis c?sos; /a/,

Chaur*r /a/,
Catio /a/,
Sambi /a/.

Ejemplos:

chontaduro
m tar
iguana
lltigo
amarillo
hacha
perro
raiz
uno
ellos
ir
sal

'h€e

Pee
?ophoo
soo
khualaa
'{aara
?usa
'khara
'laba
%[j
w{-
rhe

hea
bea-
opo ga

soa
kuara
zagafa
u'sa

ka ra
aba
'aqt
wA-
\e

he'a

Pea-
ophoga
!oa
kho'ara
zaga'ta
u'sa

kha ra
aba
e'ql
wd-
the

bea-
opoa

kua'ra

{ara
usa
kar
'aba
'^{i
wfl-
tA

1.3. Vocales no antedores redondeadas

t.3.t. fru/

En las cuatro lenguas, /*u/ > /w/ , cuando se
encuentra inacentuada y seguida por ot.ra
vocal a inicio de sil.aba. En este entorno, si la
vocal siguiente es /*a/, segin algunas trans-
cripciones, /o/ puede ser un reflejo alternativo
en chami, cario y samb6. Pardo (1988) suele
transcribir [v], en chami, catio y sambri, en la
mayor parte de los casos en que los otros auto-
res escriben /w/. Pinto, por su parte, siempre
escribe [u] .

En saija y sambfi, a f\nal de tema, cuando
precede la secuencia /*eb/, /*u/ > /w/. En
catio, tanto cuando precede lebl como cuan-
do precede /*ab/, /*u/ > /w/ o /u/, faotltativa-
mente.

Ejemplos:

cuiado
ir
sangre
mujer
yerno
tres
dos
todo

\ivai
wd-
'wa

"wCra
Viu
?6'pee
?obd
'hobA

'wae

lry4-

oa
w€ra
Viu
6bea
6me
xamd

Cuando este inacentuada, precedida por
Iinde morfemdtico o /*h/ y seguida por proto-
consonante bilabial sonora, /*u/ > /o/ en salja y
chami. En dicho entorno, /*u/ > /o/ o /u/, faanl-
tativamente, en catio y sambfr.

Tambi6n en catio y samb0, /*u/ > /o/ o /u/,
facultativamente, cuando se encuentra inacen-
tuada entre oclusiva sorda y otra vocal (t€nga-
se presente que las oclusivas sordas del proto-
emberi originan aspiradas en samb0).

En samb0, de acuerdo con la transcripci6n
de Loewen (1958), /*u/ > /w/ o /u/, facultativa-
mente, cuando queda inacentuada a final de
silaba y la precede otra vocal.

En samb0, /*u/ > /u/ o /w/ , cuando queda
enrre /*h/ y /w/ antthitrtica (v6ase 3.6.).

En todos los casos no abarcados anterior-
mente, /*u/ > /u/ en las cuatro lenguas.

uae
w6-
ua, oa

uefa
uigu
6bea,0bea
otne, ume
homma, huma

oae, \vae
6d-,wd-
o'a
0'€ra,w€ra
'wiku
0'pea
o'm€, u'm€
h0'm{
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doloroso
amarillo
dulce
frio
pecho
nariz
oio
hija
lrbol
cola
mano
perro
joven

phua
khua'ra
'kh0a

kh0ra'saa
th0a
khd
tau
khau
pakhuru
tfu
hua
?usa

kh0'tcaa

pua
kuara
k6'd, kuam-
k0rn's{
trua
k€bu
dabru, dabu
kau
baku'nu
dru
'huwa
u'sa

kunba

phua
kua'ra, kho'ara
kh0e-
k{lrll'sll, kh6rils{-
th6e
kh€ pru
tau
'khau,'khaw
pakhu'cu
tfu
hu\ra, hu\ra
u'sa

kh0tra-

be go
'ztoma
,o

kho-
opho ga

h6-

phAkd'r€
'n€phono
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7.3.2. /*o/

En un caso, en saija, en que /*o/ nasalizada
presenta el reflejo /dfi/ al quedar precedida

piedra befi m6'kara

En chami y catio, /*o/ nasalizada resulta,
facultativamente, en /o/ o /u/, cuando queda

cuflada ?djore 6j0ri
(para el chami v6ase tambi6n /*{atk6'ce/ > /{{t'tue/ ,

En saija, catio y samb(r, /*o/ nasalizada al
quedar precedida por /*a/,debido a la p€rdida

por frm/ a final de morfema (el condiciona-
miento podrla ser fonol6gico, pues, si bien
6ste es el 0nico caso observado, no hay con-
traejemplos):

mo, monkara m6kara

precedida por frtl debido ala caida de la con-
sonante precedente:

alloce, aJlure {t6're
/{ajln/ 'suegro')

de fonemas entre ambas, tiene /u/ como refTe-

io,

zlvfr'rE

aguacate
aumentativo
camino
comer
iguana
chupar
puercoespin
suegra
flor

1.4. Sincopa

beo
'Soma

?o

kho-
?ophoo
no
?6phidi
ph6'kore
d€ phod6

kua'ra

k[r4's4

k0
'dau

kau
bakuru
dru
hua
usa
kun'dra

beo

foro'ma
o

ko-
opoa
xa-
6pidi
pa.k6r€
nePono

be go

zra'ma
o

ko-
opo ga

ofidi, infidi
p{k6}€
n€pono

suegro 'S{ure faj6ri zdvl'r€

Excepto por 1o antes seflalado, en las cuatro lenguas, /*o/ > /o/.
Ejemplos:

En catio y samb[r, se da caida de vocal pre-
cedida por /zJ G f {t) y sequida por h/ (< /*r/)

m6s la misma vocal. Esta caida parece ser obli-
Satoria en samb0 y facultativa en catio como
se observa en el siguiente ejemplo (en sus
datos de catio, Pinto escribe /z/ como d ante
vibrante):

grande 'Sobd foro'ma zo'forna, zto'rna 'ztoma
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1.5. Ap5cope

En chami, se da ap6cope facultativo de
vocales finales de palabras inacentuadas (que

pueden, eso si, provenir tanto de acentuadas
como de inacentuadas del protoemberd, v6ase
2.3.) cuando estin precedidas por l*il.
Ejemplos:

t.6. neduccl6n de secuenclas devocales
ld6ntlcas

En catio, chami y sambfr obligatoriamente y
en saija de manera facultativa, se da reducci6n
de las secuencias de dos vocales id6nticas.

Estas secuencias pueden provenir directamen-
te del protoember6 (s6lo se ha observado
/*aa/, y para este caso no se tienen ejemplos
chamies) u originarse por medio dela caida de
ciertas consonantes intervocdlicas (/*k/ en
todas las lenguas, /*r/ en saija) Ejemplos:

gallina
hijo

r1o arriba
sabroso
gallina
hacha
guaczmaya

olla

?e'there
\rara

etere, e'!er
u'arru'afa

etere
\rara

wa'ra

etere

zagata

baga'na, baara

kuru, kuguru

ethegele, ethe're
\rara

wdln
wara-
ethegere, ethere

zaga'ta, za'ra

paga'ra

khuru, khuguru

wd'taa,wlla
walaa,Yta'ra
?e'there etere
'{aara {ara
pa'gaft bara
'khuuru 'kuru,

1.7. Alternanclas entre vocales con factor
desconocldo

Hay una serie de casos en que /a/ y /tt/ se
corresponden. A veces incluso alternan libre-
mente en una o varias de las lenguas (en un
caso /u/ interviene tambi€n en la alternancia).

Todavia no se han determinado los factores
condicionantes de este hecho, pero en los
entornos en todos los casos hay alveolares o
bilabiales. En un caso se tiene una indicaci6n
de que probablemente haya sido /*a/ el fone-
ma original, pues es el que se observa en
huaunana:

hombre
asar

sobar
alto, arriba
(cf. huaunana /wgtz/ 'ala')
subir
otro
contestar

?rubrf 'khlra

?lf,pru-

?rurathrr-
?ru'thruru, ?ru'thaa

'lawa'ra

phaddu-

mdl(ttd, mukira
atbu-

urutw-

u'ta

utaua-, utuua-

Panau-

u'makhirX
{pru-, rfpru-
wtatha-, urathu-
dgthadgthru

ru gth aw { -,ru gthru w d nl-

awatat awruftu
phan{-, phand-

m0'ldra

utaua-, utu

En alg6n caso se presenta una
semejante en:.re /!/, /r/ y /w/:

sol

(cf. saija flib6-thipa/ 'medio dia')

alternancia

u'm{da umandau,ima'dau tumlltau,um/ltau
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1.8. Reduccl6n, sln condlclonamlento
fonol6gico conocldo, de la secuencla
ful en sambi

limiutivo -pai

El mismo cambio sufre la secuencia /ae/,
proveniente de la pdrdida de tW intervocdli-
ca, en un sufijo tambi6n:

diminutivo -{ai

2. Nasaltdad vocalica, sutura
y acento

2.L. Nasaltdad vocillca

Ejemplos:

'lflru hir0
ph€'traa pen'dra
rhrfl n
khei- kfi-
kh0'traa kun'dra
6pee 6bea

En protoemberi se daba Ia extensi6n pro-
gresiva de la nasalidad planteada por Harms
Q984:1.79) para el saija del siguiente modo
(teniendo en cuenta que saija: /r hw j/ < frr huA:

"Una silaba intrinsecamente nasal uansfor-
ma progresivamente a las consonantes de sila-
bas que empiezan con /r h w j/ y las vocales de
estas sflabas en sus al6fonos nasales. La exten-
si6n de la nasalizaci6n se termina al llegar a
una silaba que empieza con /s/, /r/ u oclusiva".

Por otra parte, tambi6n se daba la transici6n
planteada por el mismo autor (ibidem: 180)
entre silaba nasal y oral:

"Despu6s de una silaba intrinsecamente
nasal o con nasalizaci6n derivada, la conso-
nante inicial (oclusiva o /sD de una silaba oral
se prenasaliza".

Se ha observado la reducci6n de la
secuencia /*at/ a /e/ en samb0 en un sufi-
jo,

-bai

-[e (< ft'{ake/

'Pequeflo')

2.1.1. Elfonema couocd.lico de nasalidad

Se da un fonema covocdlico de nasalidad,
ft'/, que se presenta con todos los fonemas
vocllicos.

n1fu
ph€ra
thl,
khei-
kh0'tra
0 pea

Las diferencias de interpretaci6n en materia
de la expansi6n de la nasalidad motivan, en
muchos casos, aparentes diferencias entre las
lenguas en transcripciones fonemiticas de pro-
nunciaciones perfectamente correspondientes
en materia de nasalidad. En algunos casos, a
esto se suma la diversa interpretaci6n de la
nasalidad de vocales que es!6n precedidas por
consonantes nasales.

2.1.2. Discordancias sn rnateria de nasalidad

En varios casos se presentan formas que tie-
nen una vocal intrinsecamente portadora de
nasalidad en catio, chami y sambir, y no la pre-
sentan en saija o viceversa:

-Pe

pie
viuda
piojo
dormir
joven
tres

negativo
canoa
higado
qu6
coraz6n
muslo

-'le
'hapa
thaci
khare
s6

b6'khan

xambd
\dfi
k{c€
sa

'lfn0
pen'dra
trd
kaim-
kuntta
6bea, 0bea

-e
hdba
ra'fi
kAr(
so
bakala

-+d
hd'pa
td'ft
'khdre
'so

bakhaca-

No se ha determinado el factor condicionan-
te de este fen6meno.
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2.2. Sutura

[?], en todas las lenguas tomadas en cuenta,
s61o se presenta en posici6n inicial de morfe-
ma ante vocal en las raices,y en algunos otros
elementos como posposiciones, el sufijo nega-
rivo (t-?el e [-?€), segrln la lengua) y el infijo
reduplicativo de significado intensificador
cuando se manifiesta como reduplicaci6n de
una vocal, como en sambO [piakhirual'ella es

bella' y lpi?iakhirua] 'ella es verdaderamente
bella' caso en que, por lo menos en esta len-
gua, alterna con su ausencia, como en tpiiak-
hirual 'ella es verdaderamente bella' (cf.
Loewen 1958:105). En catio no ha sido consi-
derado como fonema por Rex y
Schottelndreyer (1,973), pero Rex (1975: 2) le
asigna un simbolo en su transcripci6n prdctica
para algunas de sus apariciones en el interior
de las palabras y Loewen (1958: 22-3) lo anali'
za en sambir como manifestaci6n de un fone-
ma de sutura. Harms (1.984: 198) lo considera
como fonema en saija, si bien sefrala que esta
interpretaci6n "no estd bien respaldada" pues
no se da el caso de que se oponga su presen-
cia a su ausencia en posici6n inicial de palabra
(menciona, ademis que sus informantes le han
sugerido no representarlo en la ortografia
pr6ctica). Gralow (1975) tambi6n le reconoce
condici6n fonemdtica en chami. Obviamente,
tanto paru las lenguas emberaes como para su
subantepasado no puede simplemente hacerse
caso omiso'del fen6meno, sino que hay que
darle un tratamiento sea a la manera de
Loewen en samb0 o a la de Harms en saija. En
esta reconstrucci6n se ha preflerido una solu-
ci6n como la primera, que hace hincapi6 en la
na:])taleza demarcativa de [?], que estd en
todas las lenguas esricBmente limitado, como
se seflal6 antes, a la posici6n inicial de morfe-
ma. Se plantea entonces que [?l era en proto-
emberl manifestaci6n de entidades como la
pausa (en posici6n inicial absoluta) y la sutura
(como manifestaci6n fonol6gica, en el interior
del grupo f6nico, de ciertos lindes morfol6gi-
cos), que se representa por medio de /*+1,
como en el 6timo /*pt+'ia/ 'muy bien' que origi-
na el siguiente conjunto de cognados: saija
/pi\a/, catio [bi?ia], samb0 /'pi+'ia/, tpi"al (eI
primer acento transcrito por Loewen puede no
tener ningtn valoq sino ser una elevaci6n del
tono producida por la presencia de la oclusi6n

glotal, que como es sabido tiende a producir
este efecto en la vocal precedente, cf. Hombert
1978:93).

La sutura del protoemberi afectzba tambiEn
la realizaci6n de consonantes como tdl y tw
que, por esta causa, presentan despu6s de
ciertos lindes morfem6ticos reflejos distintos
de los que se dan en posici6n interna de mor-
fema (v6anse 3.1..4. y 3.1.5.).

2.3. Acento

El acento es uno de los rubros fonol6gicos
en que se presentan mayor n0mero de vacila-
ciones e incertidumbres de transcripci6n e,

incluso, de interpretaci6n en las lenguas
emberaes (cf., por ejemplo, Gralow 1976: 39-
40, Loewen 1958: 20, nota 3). En general, el
tono parece ser mtrs importante que la intensi-
dad (v€ase, por ejemPlo, Rex Y
Sch6ttelndreyer L973: 79) en la manifestaci6n
fon6tica del acento y ciertas observaciones de
Loewen (1958: 20, no:a 4) sugieren incluso la
posibilidad de que el samb(r sea una lengua
tonal, pues al lado de una mayoria de palabras
disillbicas que tienen el acento o en la prime-
ra silaba o en la segunda, reconoce la existen-
cia de algunas con igual 'racento" en ambas,
de las cuales menciona / 'pha'pha/ 'madre', /
\a'ta/ 'padre', / low'ttt/ 'ardilla'. No obstante,
por el momento, todos los autores coinciden
en asignar a las lenguas la condici6n de acen-
tuales y sobre esta base se plantean conclusio-
nes por lo que respecta a la conducta del
acento en temas monomorfematicos o temas
compuestos o derivados integrados por dos
morfemas que pueden funcionar aisladamente
como palabras. En dichas palabras, en los
conjuntos de cognados, 6l acento recae en la
penfltima silaba casi sin excepciones en saija
y chami (en esta lengua en los datos de Pardo
y de Gralow, pero no en los de Caudmont), en
tanto que en catio y samb0 puede recaer 1o

mismo en la pentltima que en la 0ltima. Los

hechos, como los que se presentardn a conti-
nuaci6n, no permiten en absoluto explicar la
acentuaci6n en la (rltima silaba del catio y del
sambri a parth de la acentuaci6n uniforme del
saija y del chami, de modo que se hace preci-
so proponer para el protoemberd un acento
libre fr'/.
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a) Epmplos de distinta colocaci6n del acento:

cerro

chontaduro
dulce
caia
raiz
perro
ellos
lefla

b) Ejemplos
acento:

selva

fres

bueno
doloroso
ei
lengua
joven

?ee

nee
'khuX

'sia

'khara

?usa

?e{i
thupru

de id€ntica

be€

?6 pee
'pla

phua

"fikhi'rab€
kh0'traa

6a

,sia

kar
{sa
'asi

anbw,'tupu

colocaci6n del

6bea
bia

Id't{me
kun'dra

ea

hea

k6'e

Si'a
ka'ra
u'sa

a'$i
rubu

'mEd

6bea
bia
'Pua

r€i
ld16me

kuntra

e'ja
he'e
kh0a-

kha ra

u'sa

e'41

ns?ta

'mEd

0bea
'pta

phua

r€i
khi'rime
kh0tra

La hip6tesis que estos hechos sugieren es
que en sa\a y chami se tendi6 a regularizar el
acento en la penirltima silaba. En el caso del
saija, algunas oposiciones entre acentuaci6n en
la riltima y la antepenfiltima en el tipo de ele-

mentos a que nos referimos aqui (cf. Harms
1984:782), resultan de una regla (que habria
surgido con posterioridad), al parecer facultati-
va, de reducci6n de la secuencia vocdlica /*aa/
a una sola vocal:

rio arriba
sabroso
hijo

dos
cinco

'w6'raa, w6'ra
'wa'raar:rla'ra

\rara

?ob€

hoisobd

u'aL u'ara

la inmensa
hay en saija
pocas, con

6me

wala
\vara

ome

huasoma

wd'r6
wara-

\rara

o'm€, u'm€

huaso'ma

Esta hip6tesis da cuenta de
mayoria de los datos, pero siempre
algunas palabras, aunque muy

acento en la filtima silaba para las cuales no se
ha hallado todavia explicaci6n, como por
ejemplo:
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3. Protoember6: consonantes

Las consonantes reconstruidas son trece, de
acuerdo con lo representado en el siguiente
cuadro:

LAPVL

Oclusivassordas p t k
Oclusivas sonoras b d
Africada S
Fricativa sonora p
Fricadvas sordas s h
Vibrante simple r
Vibrante m0ltiple r
Nasales m n

3.1. Oclustvas

La realizaciln de las oclusivas sordas debe
de haber sido aspirada como 1o es, de hecho,
en todas las variantes comparadas, la de sus
principales reflejos. Como en catio y chami, las
realizaciones de las oclusivas sonoras deben
de haber variado en lo relativo a grado de
sonoridad.

J.1.1. tp/>

Saija
Chami
Catio
Sambri

Ejemplos:

pai'ma
pira-
Pera-
Pua
opo ga

ofidi, infidi
tofe-

phaima
phira-
phera-
phua
ophoga

datos de Pinto, los de los otros
autores no presentan el fen6me-
no),
lml ante vocal nasal;
h/, en los demis casos.

Samb6 , entre /a/ lnecentuadz y l*u/ acen-
nrada;
lp/, en los dem6s casos.

Ejemplos:

/ph/
/p/
/p/
/ph/

negro
correr
temer
doloroso
iguana
puercoespin
ralar lefla

3.1.2. /*b/>

calabazo
ojo
nariz
ustedes
de ustedes
a!rbol
bueno
cabello
matar
lefla
canoa
tres

phaib{
phira-

phua
?o phoo
?6'phidi
thophe-

pai'ma

9era-

oPoa
6pidi

'sau

'dau

k0

mafi
ba'kuru
bia
buda
bea-
ttsbru
xamba
6bea

Saija g entre /a/ o /e/ inacentuada y /*u/
acentuada;
/p/, en los dem6s casos.

Chami d er,tre /a/ o /e/ inacennrada y lul
acentuada,
/m/ ante vocal nasal;
/b/, en los dem6s casos.

Catio o o tb/, facultativamente, entre /al o
/e/ inacentuada y frv/ (>/u/, v€ase
1.3.1.) acentuada (de acuerdo con los

'sa0

'tau

khd
'ptua

Pafi
pa'khuru
pia
pfda
'Pee-

thupItr
'hapa

?6'pe

sau

tau
kh€ pru
pn'M
'peql
pakhu'ru
'pLa

pu'da

Pea-
ntrPw
h6'pa
0 pea

sdbrr
dabu, dabru, dau
kdbu, k6bru, kum-
maftt
ma6
baku'nu
bia
bu'da
bea-
rwbrs
hdba
6bea,0bea
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3.1.3. ftt/>

Saija
Chami
Catio
Sambri

fth/
/t/
/tl
/th/

REVISTA DE FILOLOCIA Y UNGUISTICA

Chami

Eiemplos:

despu6s
nacer
nombre
partir
pecho
piojo
sal
pelicano
pra
gallina
semilla
boca

fresco
casa
cola
nosotros
rio
avispa
sol
taparrabos
cabello
diente
nuevo
luna

Samb0

tho-
thrrf
thoa-
th6a
thut
tha
thu ra
-itha
ethege're, ethe're
nEtha
ithae

Saija

'th€e

tho
tfrll

ftl
$

-ita
e tere
neta

Catio

tea
to-
tnf
toa-
trua
nf,
\A
tura
-ita
etere
ne ta
itae

Se ha observado un caso en que, precedien-
do vocal nasal, el reflejo de frc/ ensaiiaes N:

tdbano 'Sta

3.1.4. frd/ >

Saija /d/, en posici6n intervocllica inter-
na de morfema;
/t/, en los demis casos.

Chamt /d/
Catio /d/

Samb(r /n/, en posici6n intervocdlica inter-
na de morfema despu6s de vocal
nasal (v€ase Loewen 1958: 11);
/d/, en posici6n intervoc6lica inter-
na de morfema despuds de vocal
oral;
/t/, en los demis casos.

Ejemplos:

thoo
thu{
thrfr
the
th0ra
-ithee
?ethere

?i'thai

6'doo
te
tfu
tai
to
d€'runu

'11'tee

puda
'khida

devidi

inta

de
dru
dai
do
nin'dur
tu'mdda

buda
kida
fiviui
edek6
6pidi

de

dru
dai
do
nendatru
umandau
andea
bu da
kiUa
Siwi'di
hedeko , edeko
ofidi, infidi

6noa-
te
tfu
tai
to
'n€turtr
um{'tau
dte'a
pu'da
khiUa

$iwi'di
hede'kho

puercoespin ?6phidi
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3.1.5. rw
Los reflejos de /*W presentan una fluctua-.

ci6n muy notable, raz6n por la cual en algunos
entornos no se puede sino seflalar tendencias.

Los reflejos de frW en posici6n inicial de
palabra o de tema dentro de palabra compues-
ta son: saija /kW, chami /YJ, catio /k/, sambfi
/kh/. En el segundo caso, como en los otros en
que la presencia de un linde morfol6gico
determina una conducta distinta de la que se
da en el interior de los morfemas, se considera
que este fen6meno se debe a la presencia del
fonema de sutura del protoemberl (v6ase
2.2.).

En el interior de los temas monomorfem6ti-
cos o derivados, 1o general es que /*k/ se debi-
lite en menor o mayor grado dando como
resultado M, /g/, o @, con frecuencia dentro de
una misma palabra en una misma lengua.

El entorno que favorece el mayor grado de
debilitamiento es el constituido por dos voca-
les id6nticas dentro de un mismo morfema. En
este caso ftw > /g/ o @,habi€ndose observado
una irnica excepci6n, que es la forma que
Caudmont da paru rduro' en chau{t,csaxa're, en
la que se presenta [xl , al6fono del fonema /k/
de dicha lengua, entre las dos vocales. La pre-
sencia de una bilabial que precede a la prime-
ra de las dos vocales favorece el resultado /g/
sobre el resultado @ en saija (v€anse ,araiat,

' guacamay at y'venado').
Los otros entornos dentro de los temas

(sean o no monomorfemiticos) parecen favo-
recer las mismas soluciones, si bien en alg0n
caso el catio y el sambfi pueden presentar sus
respectivos fonemas /W y, en general, hay
mayor tendencia a /g/ que a @. tJna excepci6n
importante, con aparici6n de la corresponden-
cia /kh/-/W-/W-/kh/, es el entorno consrituido
por una vocalbaja o media y la vocal /o/, cvan-
do /W es inicial de sufijo derivativo, como ocu-
rre en los conjuntos de cognados ,padre, diosr,
rsuegra', rolla (1)', 'luna' (obs6rvese en cambio
lo que sucede con el sufijo /*-kole/ de,padre,
dios' y rsuegrar en 'suegro' (</*{alk6're/) y
lcufladal (<fra*o'ret).

amarillo
comer
diente

El chami es la lengua que presenta el mayor
grado de p6rdida en el interior de los temas.
Gralow (1975: 3O) seflala incluso que no se da
lgl, pero los datos de Caudmont (1956) la
incluyen (v€ase rvenador).

Se han observado tres casos que no se ajus-
tan a lo antes seflalado. El primero de ellos es
el de 'pesado' en que el saija presenta el reflejo
/kh/. Esto podria deberse al hecho de que el
6timo fsrrkru-/, originalmente monomorfeml-
tico (cf. el huanana /{wg-ag/) ha tendido a
interpretarse como dimorfemitico debido a la
remejanza de su silaba inicial con el proclitico
/$i-lrdefinidor, por analogia con ciertos adjeti-
vos que presentan la oposici6n defini-
do,/gen6rico, como en el caso del saija /{l\aidt/
(Harms) y [ne-widil (Pardo). Loewen, de
hecho, incluye en su l6xico samb0 las formas
/ztnktna-, zrrgrila-, nekrna-/ para eI significado
'pesado'. El segundo es el de 'zopilote, gallina-
zot, /6ko'so/, en que las cuatro lenguas presen-
tan sus respectivos fonemas k/. Pudiera tratar-
se de una palabra compuesta cuyo primer
elemento fvera fte/'excremento' (en otras len-
guas del Area Intermedia, como algunas de la
familia chibcha la palabra para rexcrementol
tiene tambi€n el sentido de 'desechos') y el
segundo el verbo /*ko/'comer'. De ser asi,
resultaria siempre problemitico que los refle-
jos de tW en saija y sambfr no sean los fone-
mas /kh/ de una y otra lengua. Por lo menos en
samb(r, cabria pensar en problemas de percep-
ci6n, pues el fonema /kh/ presenta al6fonos
no aspirados cuando est6 precedido por vocal
nasal (Loewen 1958: 9). Finalmente, del con-
junto de cognados 'pequefro' (<fr'{ake/ , vdan-
se los ejemplos), en que, aunque se trata de un
elemento monomorfem6tico, se presenta la
corresponde ncia /kh/ - /W - /W -/kh/ . En este caso,
ademds, una de las lenguas, el saija, presenta
una variante con reflejo @ (lo cual ocurre en
una lengua no tomada en cuenta en este estu-
dio: el baud6, en que 'pequefro' es /'Sael). En
vista de lo que ocurre en el caso de 'pesado' y
de rduro', cabria pensar de manera muy tentati-
va que la presencia de /*{/ en la primera silaba
propiciara la conservaci6n de /*kl.

Ejemplos:

kuara
ko-
ki'da

kho'ara
kho-
khi'da

khua ra
kho-
'khida

kua ra
ko-
'kida
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que
qui6n
dormir
joven
lengua
asiento
drbol
luna
olla (1)
suegra
padre, dios
pesado
pequeho
zopilote
ese
este
nuera
yerno
suegro
cuflada
venado
viento
aguacate
tierra
iguana
duro
gallina
hacha
lapa
olla (2)
arafia

3.2. Afrlcada

'khare
'khai

khai-
kh0'raa
kHi'r{me
?6'khau
pa'khuru

'Sokho

pha'kh6re
a'kh6re

fur'khrua
'Sakhe, -Sai
?a'koso

hd'g'a

de'$tr
'6igu,'{igru
\uiu
'Sdure
'14' jore
bis
'd{u
beo

Jooro
?ophoo

Saalee
?e'tere
'{aara

Pa'gata
'khuuru

pe'gwrru

fi'ara
'$ikho

Suu-
?ifi
1e[t
S6o-

kdre
'kai

Ka1-

kun'dn
ldrdme
an'kau
ba'kuru
ede'ko

{ok6
pa'k6r€

Sua
-fake
6koso
hau
ndu
a1u

Viu

faj6ri, Sdl0re
ej0ci
bis

beo
'eoro

oPoa

tsaxa're
e tere

{ara
ban
'kuru

buru-

k*€
'kai

kaim-
kun'dra
klrilme
ankau
baku'nu
jedeko

{o'k6
pilk6rd
akone
na'gwa, -chua
'zake

ankoso , anxoso
hangu, hau
nangw, naIJJ

aiku,'{tgu
uiku, uigu

zdylle
allore, allute
beki, bi
nagu , nau
be go

egoto
opoga

{aarea, sarca-
etere
zagara, {aara
baga'ra, baara
kuguru , kutu,
butgutut, bwru,
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'khXre

'khai
Knal-
khOtca-
khl'r{me
lI'khau
pakhuru
hede'kho
zokho
phakh0're
llkh6 re
zuk:n a-, zwgv a-, ne kur a-

-zakhe
dko'so
ha'hu, had
n{'ku, nl[d
6i'ku,'figu
\niku, vi'u
zdvl're
410 fe
be ki, be $
'nd{lra

be go

eko'ro, egoto
opho'ga

zatea-
ethegere, ethere
zaga'ta, zala
paga'fa
khugu'cu, khu ru
plugu'rtlt

/*{/ >

Saija /[/
Chami /{/ (ts o f en Caudmont)
Catio /g/ ante /*tl y ftu/;

/z/ ante las demis vocales.
Sambri /g/ ante /*t/ y fru/;

/z/ ante las demds vocales.

Las formas del catio dadas por Pinto presen-
tan g[ en Ia mayor parte de los casos, sin
importar el entorno. Ante vocales que no sean
ni i ni r , dicho autor transcribe con frecuen-
cia tanto s como { . Podria pensarse que el
cambio planteado parala lengua fuera faculta-
tivo o estuviera en proceso, pero los otros
estudios tomados en cuenta presentan siempre
/$/y /z/, segfin lo indicado.

Ejemplos:

carne
comida
cocinar
6l
ellos
pelear

Siko
{u-

'a{i
{iu-

'$iko

{u-
iBi
'eqi
{ion-

$ja'ra
'$iko
-$u-
r6i
e'ql
q6-



CONSTENLA, & MARGERY: Elemeffos de fonolog'a comparada choc6 r57

8t^
pequefro
hacha
olla
pesado
sueSro
venir

3.3. Frlcatlvas

3.3.1. ftp/

Saija
Chami
Catio
Samb0

La fusi6n en
acuerdo con la

caer
lilquido
muslo
uno
wz
agvacate
venado
barriga
ser
grande
nuca

3.3.2. /*s/

lb/
/b/
/b/
/b/

tb/ de /*b/ y
mayor parte de

bai
ba
b6'khaca
"laba

teo
biE
bi
bru
waitrua
?rfibursi

/*p/ que, de
los datos se

bai-
ba

'aba

be ta
beo
bis
bi

ai'bua
xinbi[-

bae-
-ba
bakhara-
aba
beta
be go
be'ki
bi
bru-
waibrua-

nde '$oma

'Sakhe

'{aara
'Sokho

fiu'khrua
'Se0re

$e

foro'ma
-[ake
{aru
{o'ko
frua
Sdl'0r€
,se-

zoroma
'zake

zagata

{o'ko
zw'gwa
zdvt're
ze-

'ztoma

-zaY,&e

zaga'ra
zo'kho
zlagwa-
zdvl'rc
ze-

habfia producido en chami y catio, podria no
haberse dado en realidad: en Pardo (1988) los
casos procedentes de /*b/ presentan en ambas
lenguas reflejos oclusivos sonoros en tanto los
procedentes de /*p/ Ios presentan fricativos.
Los datos de sambir de Gunn (1980) y de
Pardo consignan siempre una fricativa como
reflejo de /*p/ .

Ejemplos:

i

bae-
ba
bakara
aba
beta
be go

beki
bi
bru-
uai'bua
jinbisi

Ante /xu/, se observan tanto /s/ como /S/
como reflejos de lul en las cuatro lenguas. EI
sambri y el catio parecen indicar que se tratz.ra

de un fen6meno facultativo (probablemente
un cambio en proceso). Ante fttJ, en c Lio y
samb6 se da la misma sihraci6n; pero no suce-
de lo mismo en saija y chami, de acuerdo con

lo observado (la [J] que 
^parece 

en alg(rn caso

en los datos de Caudmont es un al6fono de /s/
en chami, seg0n Gralow). En samb0 tambi6n
se produce el doble resultado ante /i/
procedente de fte/ (v€ase 1.7.2.).

En todos los casos no abarcados por las

indicaciones anteriores, en las cuatro lenguas,
frs/> /s/.

Ejemplos:

pinchar
pobre
lanza
talbano
orinar
caliente

su-

fupuria, fupuri
bi6su
'Sita

siwa-

$uburi-
miesu

pi[ia

su-, {u-
{uburi-, suburi-
miasu
sinta, {intau
sia, {uba
bi'sia

su-
supuria, Supuria
mi'asu

Siwa-
pi'Sia, pi'sia
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cafla
pensar
c llbzza
cansarse
comej6n
c6mo
corez6n
frio
targo
perro
zopilote

3.3.3. fth/

Saija /h/
Chami /W
Catio /h/
Sambf /h/

Ejemplos:

bazo
canoa
comer fruta
conga
chontaduro
ese
jugar
mano
pie
todo
vestir

grande
conga
largo
pecho

'si{s6
klli'sia
'sat
sd

pho'soo
's{ga
s6

kh0ra'saa
tee'soo
?usa

?4'koso

h6'hira
'hapa

h6
h€'sa{
'he€

he'stu
heb€'dd
'hua
'lilru
'hobtr

hd-

'klfia, kirinsia-
sibru
sem-
posoa
saka
so

ktrltr'sf,
drea'soa
u'sa

ankoso

honhira
hd\a

hesera
hea
hau
hemene-
'huwa
nlnu
homma
hat-

zo'tomarzto'ma
hesera
drea'soa
tf ua

{t'n
ktfitl{ia-
's60

s€-
pho'soa

'so

kh6rilsit-

u'sa

4ko'so

hd'pa
h6-
h6'sra
he'e
he'ktu
hemerie-
hu\n,a
tufu
h0'mi
hdt-

he0
xemene
hua
n1fu

xamd
xa-
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'ia

'sau

'saxa

k[r{'si

usa
dkoso

xambd

3.4. Ytbrantes

3.4.1. tr/
Saija o precedida por consonante [origi-

nalmente o tras la caida de la vocal
precedentel que no sea frd/,
/r/ en los demals casos.

Chaufi /r/
Catio [r] (ante vocal oral) y [nl (ante vocal

nasal), al6fonos de /n/ seg0n Rex y
Schottelndreyer 1973; Pardo (1988)

presentz datos que no se ajustan a
dicho punto de vista y sugieren la
existencia de un fonema /r/ que re
opone a /n/ taoto ante vocales
nasales como ante orales;

Sambir o precedida por /*t/ y seguida por
fi/,
/n/ ante vocal no anterior no redon-
deada nasalizadz,
/r/ en los demis casos.

Ejemplos:

'Soma

h€'saf,
te a'so
th0a

'7!Oma

h€'sra

th6e

foro'ma
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sobre
pluralizador
cola
pensar
amerillo
drbol
cabeza
correr
cuatro
fiio
gordo
higado
joven (m)
lengua
temer
mujer
nombre
qu6
rio arriba
suegra

3.4.2. /*r/

Saija k/
Chami k/
Catio /r/
Samb0 /r/

Ejemplos:

avispa
blanco
gallina
hijo
pelicano
raiz
sabroso
sapo

3.5. Nasales

3.5.1. frm/

Saija /b/
Chami /ml
Catio /m/
Samb0 /m/

?finu
-t[
tfu
ktll'sia
khua ra
pa'khuru
poro
phira-
khiberi
kh0ra'saa
pore
thaci
kh0traa
khl'r{me

\r€ra
rhdl
'khare
wd'raa
ph{'k6c€

rf 'nd
-nl
tfu
ktllrifia-
kua ra
pakhuru

Pofo
phira-
khi'mf,re
kh6cllslt-
porekea-
fie'fi
kh0tra-
ktllr{me
phera-
0'€ra
thflll
'khire
wd'td
phdkdrd

'unu

dru

kua'ra
bakuru
boro

kimiri
k0r4's{
batea
\Art.
kun'dra
ld'rllme
pefa-
w€ra
rul
kllr€

pa'k6r€

wrut
-ta
dru
'lutfia
kuara
ba'kuru
buru
pira-
kimare
k0rd'sf,
bore-
ta't1,

kun|q":a

ld'rllme

Pefa
ueta
trd
ktr€

plk6r€

i

I

i

i
I

d€tunu
tho ro
?etere
\rara
t0ra
'khara
'wa'raa

nidur
taraa
etere
u'ara

kar

bokor

nendwru
to ro
etefe
\rara
cura

ka ra
wala
boko'ro

'ngruru
thoroa-
ethete
\rara
thu'ra
kha ra
wara-
pokhoro
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Ejemplos:

yo
dos
todo
piedra
sol
hombre
arco iris
neSro
culebra
tigre
ombligo
con
lengua
jugar

3.5.2. frn/

Saija /d/
Chaml /n/
Ca6o /n/
Sambf /n/

Ejemplos:

andar
flor
aYe
este
viento
jugar
machete
mosco azul

bur
?ob€
'hob6

ba0

rubd'khira
?eubd
phaibi
'taabl
?ibaba
khoboO
?ob€
klfirnme (Pa)
heb€'dd

muI
ome
homma, huma-
mbga'na
umandau
mil1dri
euma
pai'ma
dama
irna'ma
komuta, komoa
ome
kl'16me
hemene-

nimba-
ne p6no
104 na

nangii
nau, nagu
hemene-
neko
:dgana

'mrf
o'md
h0'mlI
mdkara
umitau
u'makhira
'euma
phai'ma
t2'ma
ima'ma
khrrmr.u'a
o'me
khi'rime
hemene-

rlipa-
'n6phono
'tba'na

n6'krs
'n60ra
hemene-
hekho

dip"-
d€ phod6
A'pad,6
'dAgru
'da0

heb€d€-
'd€kho
?dgad{

slRra-
khuri'hiwa
'khr.urtrflrr
'hua
'setu6

toi
'{6ure

ne Pono
ibana
'nau

xemene
ne'ko
rflkana

kurikia
'kurw
hua

Saj6ri
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mrd
6me
xamd
mokata
w'mdda
m0'ldra

pai'ma
dama
imama

ld'r6me
xemene

3.6. Epdntests de Arl

En catio y samb0 se ha observado, en un
nfrmero de casos demasiado bajo como para
obtener generalizaciones, el desarrollo de una
tu/ (lvJ a veces en los datos de Pardo, [b] en

los de Pinto) entre vocales en conlacto del pro-
toemberS o vocales que han pasado a estar en
contacto por la desaparici6n de algirn segmen-
to que las separara originalmente; s6lo en dos
casos se ha observado este fen6meno en saija,

sia, {uba Siwa-
kuri'hia, kuriba khu riwa
krunr, kruwru'nu khruu'rrn, huwtu'flu
lua,'huwa huVa
z{v0}6 zdvfr'r€
dobi toi, towi
z{v0'r€ z{vfr'rfl

ciera &rse tambi6n la presencia de una ljl antihiedca:

orinar
aguti
oreja
mano
sueSro
remo
suegro

Se ha observado un caso en que en samM pare-

?ee 'ea e'ja
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4. Protochoc6: vocales

Las vocales reconstruidas para el proto-
choc6 son las mismas seis del protoembere:
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4.1.. Yocales antedores

4.1.1. /**t/ >

Huaunana /11

Protoemberf. /*t/
Ejemplos (a lo largo de todas las seccio-

nes dedicadas a la reconstrucci6n del proto-
choc6, los datos dados en la columna de en
medio son los del huaunana y los situados en
la de la derecha son los del protoemberl):

No Anteriores
No redondeadas

UT

a

pene me'dau
cuchillo 'neku
nariz 'kh€u
cosa nem
calor pese
casa di
posesivo -din
cael tumbar bai-
mujer tuira
recoger phr-
peinar thrf ?ur
piel ?ru
boa hr,

maiz prdau

4.2. Yocales no antedores,
no redondeadas

4.2.1. /**w/ >

AItas
No Altas

canalete
CI

barriga
boca, borde
lombriz
cata
empujar

4.1.2. /**e/ >

Huaunana

Anteriores
No redondeadas

i
e

*'doi
*ui
*pi
,,1

No Anteriores
Redondeadas

u

o

i

l
I

dar
otro
podrido
cosechar
:arde

Protoemberd
Ejemplos:

'doi
?isi
bi
'|i

dee-
'deeum
beeur
?eeu-
kheeu'raa

sobre
16

buscar
pescar
pesado
piojo
ser, estar
sobre
yo

tfit, wni
pu
hur-
wa-
Su'gag
rhlf,
nlu-
?\dr
mu

*me
*heko
*ketru
*n€
*bese-
*de
*-de
*pae-
*'uEra
*p"-
*trf+eru-
,|(e

*he
xbe

*d'fl[
xbru
*hruru-
*wa-
*fru'krua
*Ef
*nrd-
*rf,'flf,
x'mtf

mo'khit(a) *mokita
'klfir *ldra
$e- -s1a-

/e/ qtando estA nasalizada,
en contacto con consonante
nasal, situada ante /**ta/ ,

situada anle /**a/ o en con-
tacto con /x*s/ inicial de
silaba interna (compdrese
4.3.2.);
/tl precedida por /**d/, en
morfemas monosilfbicos, o
inacentuada y precedida
por otra vocal ;

/r,/ en los demds casos.
/*e/

*dea-
*dera'ua
*peraua-
*eua-
*keua raa

Huaunana

Protoemberd A.u/.

Ejemplos:

/w/ a final de morfema
cuando est6 precedida por
una secuencia de /**w/
mls /**r/;
/w/ en los dem6s casos;
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4.2.2. fr*a/ >
Huaunana /e/ precedida por /**i/ o

por fr*e/,
/o/ precedida por F*o/,
/a/ enlos demis casos;

ProtoemberlAa/,
Ejemplos:
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cola
soplar
pinchar
verde
ahumar
oir
venado

dar
fiebre
empujar
rajar
alli
ojo
tejer
Suacamayo
ir
nuera
higado
ese
amanecer

dee-
khruruu'mie
Sle -

thoop-
'af
'dau

kha-
pa'gar
ma-
'digu

th{arbt
hdg
?dspa-

xdea-
*kuua'mia
*sla-
*toa-
*a'taa
*dabu
*ka-
*baka'ra
*ux-
*'aiku
*t4'ci
*ha'kru
*asapa-

chupar
lombriz
rajar
zopilote
comer
rio
cabeza
iguana

h6-
mo'khit(a)
thoop
?4'k6s, akoso
kho-
do
P@f
?o phog

4.3.2. /**o/ >
Huaunana /o/ acompafiada por nasali-

dad, en contacto con con-
sonante nasal, sifuada ante
/**a/ o en contacto con
/**s/ inicial de silaba inter-
na (compfrese 4.1.2.);
/o/ en los demds casos.

Protoemberd /xol
Ejemplos:

dur
phua-
su-
phdauraa
kh0ur-
?0r-
's0ra

*dru
*Pu"-
*su-
*plua'raa
*k0rume-
*ori-
*s0 ra

*h6-
*mokita
xtoa-
*ako'so
*ko-
*to
*poro
xopoga

4.3. yuales no antedores, redondeadas

4 .J.1 . /** u/ >

Huaunana /m/ a inicio de silaba ante
vocal nasal,
/w/ a inicio de silaba ante
vocal oral,
/t/ a final de morfema cuan-
do precede una secuencia
de /**w/ m6s ftil,
/u/ en los demis casos;

Protoemberi o precedida por /**e/ y
seguida por linde de mor-
fema, /*u/ en los demls
CASOS;

Ejemplos:

4.4. Secuencla /**-ou/

La secuencia /**-Ou/ , producida por la
caida de la consonane /**b/ entre las vocales
en cuesti6n (v6ase 6.1.2.), cambia a /-du/ en
huaunana:

gavilin nem'hdu xn€h6bu

4.5. C-aida de vocales finales en huaunana

En huaunana, lengua en la que se ha
tendido a regularizar el acento (v6ase 5.3.) en
lo que en la protolengua era la penriltima sila-
ba (como en sai.ia o chami, cf.2.3.), se ha pro-
ducido una caida general de las vocales finales
precedidas por consonante. Loewen (1.954:35)
describe el resultado sincr6nico de este fen6-
meno del siguiente modo: "Las vocales simples
inacentuadas finales de palabra se pierden en
el continuum del habla, ante temas afradidos
en composici6n y ante particulas encliticas".

lr ma-
cuflado wa$
otro dewam
cosechar ?eeu-
tarde kheeuraa
cola 'dur-i
piel ?uu

lengua meu

xu4-
*uae
xdeua raa
*eua-
*keua'raa
*du'cu
*e
*ld'rame (cf.
lYt'n/ tcarat)
*tu-talar thu-
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De hecho, a p rtir de los ejemplos incluidos en
las obras consultadas, es poco frecuente que
estas vocales se produzcan cuando el tema no
queda seguido por ciertos elementos sufijados
que exigen su presencia. Los l6xicos de
Holmer (1963), y Slnchez y Castro (1977) :uaert
las vocales finales de muchos de los sustanti-
vos que incluyen, pero no de todos. De inme-
diato la comparaci6n con las distintas varieda-
des emberaes revela que, entre las vocales
finales de estas lenguas y las del huaunana, en
muchos casos no hay una relaci6n fonol6gica-
mente regular. Aqui, se plantea la hip6tesis de
que, el hecho de haber sobrevivido mi.s que
nada en construcciones en las que hay mucha
fusi6n (notablemente el caso del sufijo de
ergatividad e instrumentalidad, v6ase S6nchez
y Castro 1977:135), ha permitido que las voca-
les en cuesti6n, practicamente convertidas en
elementos de enlace, se vieran sometidas
intensamente a cambios anal6gicos, incluyen-
do el afradirse en casos en que no existian. A
las dificultades que esto implica, se suma el
que la h/ final (tanto de sflaba interna como
de palabra) presenta (Binder y Binder 1974:
78), como parte de su realizaci6n fon6tica, una
distensi6n vocdlica (una [i] o [e] muy breve,
segfin la vocal que preceda) que por lo menos
en algunos casos pareciera haberse anotado en
las descripciones como si fuera la vocal final
de la forma que morfofonol6gicamente
podria considerarse bdsica. Por todas las razo-
nes anteriores, para el protochoc6 se recons-
truyen las vocales finales del protoemberi. A
continuaci6n se dan ejemplos tanto de formas
cuyas vocales finales presentan correspon-
dencias fonol6gicas regulares (las primeros
seis) como de otras en que esto no sucede
(las restantes); las vocales finales de las for-
mas huaunanas se escriben separadas por un
gui6n:

4.6. Alaryanlento de vocales
en huaunana

Las vocales /**i e a u/ se alargan en huau-
nana cuando la silaba en que se encuentran
empieza por consonante y est6n seguidas por
una silaba iniciada por ft*r/ cuya vocal cae.

Las vocales /**e a w/ se alargan en huau-
nana cuando estln seguidas por silaba iniciada
por /**u/ cuya vocal cae.

La vocal /x*o/ no sufre este tipo de alar-
gamientos en ninguno de los dos entornos.

Los primeros dos grupos de ejemPlos
muestran el cumplimiento de los cambios en
los entornos apropiados; el tercero, lo que
sucede en los otros entornos:

cara 'kttilr
higado 'rhdarbv

ahumar 'kh0ur-
humo 'naat
casi peer
cosechar ?eeu-
verde phdauraa
tarde kheeu'raa
fiebre khunuu'mie
sobre ?tfr
estar fresco ?6r-
llano khor
buscar hrsr-
daflar 'ldr-
oir ?0r-
peine thrfl?tr

xldra
*thd'ri
*khoruma-

'*nA ri
*pe'fa
*eua-
*plva'raa
*keua'raa
*kuua'mia
*rfl'rru
*6roa-
*'khori
*hrunu-
*ecr-
*ori-
xrrf,+e'ru

Tambi6n se ha observado en una palabra
alargamiento de vocal ante una /**r/ que ha
resultado irregularmente en h / huaunana:

rarz pa'khaar xka'ra

4.7. Met6tesis

4.7.1 . Metdtesis de /**a/ en huaunana

Se han observado cuatro casos en que en
huaunana una /**a/ final acentuada de tema
nominal es atraida por una /**i/ o una /**v/
situada en una silaba precedente

cata
canoa
mundo
cangrejo
cabeza
cola
iguana
qui6n
llano

'kliiir-a
'hap-a
'duur-a
'h€p-t.

por- o
'dur-i

?ophog-o
khai-i
'khor-o

*ldta
*haba/*heba
*'trua
*hebe
*boro
*tru
*opo'ka
*'kai
*'khori

mar
barba

'ph0as *pu'sa

?ie'khaar *ikala (cf. huaunana
/'1i/'boca', / 'khaar/ </
**ka'ra/'pelo')
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diente 'khier
habitante -phier
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*ki'da
*-pida (formativo de
gentilicios)

Lo escaso de los ejemplos observados no
permite estar seguro por lo que respecta a los
factores que condicionan este cambio, que no
se da en otros casos en que los entornos pare-
cen ser bastante semejantes, qomo en el caso
de:

cara 'khiir-a *klta

4.8. Aparentes correspondencias entre voca-
les centrales sin factor condicionante
conocido

Se presentan algunas formas en que se

dan aparentes correspondencias entre vocales
centrales diferentes de las antes expuestas, sin
que haya resultado posible determinar factores
condicionantes:

este 'mug
negro phvi$

*mn'ku
*pai'maa

4.7.2. Metdtesis de las altas no anteriores en
protoemberd

Las vocale-s altas no anteriores cuando se
encuentran precedidas por una oclusiva alveo-
lar y seguidas por /**r/ o /**r/ en un morfema
de tipo CVCY se trasladan ala izquierda dela
vocal de l,a $laba siguiente, si 6sta es id6ntica,
se funden en una sola:

Lo m6s interesante es que este tipo de
relaci6n, por 1o menos en algunos casos pare-
ce existir como alternancia internamente en
huaunana; por ejemplo, /mag/ en esta lengua
significa'asi 1=6" esta manera)'. Una situaci6n
parecida en las lenguas emberaes se coment6
en 7.7.

5. Protochoc6: Nasalidad vocillca,
sutufay acento

5.L. Nasaltdad vocillca

5.1.1. Elfonema couocdlico de nasaltdad

La comparaci6n del protoember| y el
huaunana permite reconstruir un fonema covo-
cdlico de nasalidad, /**'/, que se presenta con
todas las protovocales:

mundo
llamar
cola
pecho

duur-a *dru'a (</ **du'tal)
thrdr-i *tnf,- (</ **Bt'twD
dur-i *dru (</ **duru/)
thur-a xrr0a (</ **turaD

Este cambio da origen a los grupos de
oclusiva alveolar m6.s /t/,los rinicos iniciales de
sflaba compartidos por todas las lenguas embe-
raes (v6ase, por ejemplo, Io sefralado para el
chami por Gralow 1,975:37).

4.7.3. Mefitesis de la secumcia /"iu/ en pro -
toembeni

La secuencia fr*iu/ > /*ur/ en protoembe-
ri;

nuevo -?iiur -uidi

Obs6rvese tambi6n el caso de-'yernor en
la lista de conjuntos de cognados.

En protochoc6 se daba la extensi6n pro-
gresiva de la nasalidad, desde las vocales por-
tadoras de /**'/, a lo largo de la palabra a $a-
v6s de las vocales y de las consonantes f*t/ y
f*trl, deteni6ndose al encontrar cualquier otro
segmento conson6ntico. En cambio, no se

cara 'kHiir

empujar Sle-
nariz 'kh€u
piojo thd
sobre ?rflr
ese hdg
amanecer ?f,spa-
ahumar kh0ur-
oir ?0r-
chupar h6-

*khira
*sia-
xk€bru
,IEf,
,klf,ftfl
*he'kru
*esapa-
xkorum{-
*oci-
xh6-
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daba la transici6n consonendca nasal entre
vocal nasal o nasalizada y oclusiva, /** {/ o
l*s/, que se da en las lenguas emberaes (cf.
2.1.1,.).

5.1.2. Faha de coincidencia m rnateria de
nasalidad

Como sucede en Ia comparaci6n de las
lenguas emberaes entre si, hay algunos casos
en que el huaunana no presenta nasalidad en
una vocal que si la tiene en ellas o en algunas
de ellas, o viceversa:

uno 'leb

canoa 'hup

higado thnarbt

*a'9a

saija 'hapa, catio
hilba, sambt hn'pa
saija thaci, catio tl'n,
samb(r thari

Cuando no todas las variedades embera-
es coinciden, si el huaunana presenta lo
mismo que las situadas en toda su historia
conocida m6s al norte, esto se puede conside-
rar como indicio bastante seguro de la situa-
ci6n en la protolengua. En los dem6s casos,
s6lo algirn elemento de juicio especial permiti-
ria decidir al respecto.

5.2. Sutura

La oclusi6n glotal se ha considerado
fonema en huaunana, pero los argumentos son
poco convincentes.

Loewen (1.954 70, nota 1) escribi6 al res-
pecto: rrDado que fl/ aparece mds que nada en
posici6n inicial de palabra ante vocales y en
posici6n interna de palabra generalmente en
aparentes lindes morfem6ticos, se sospecharia
que no es fonem6tico. Sin embargo, en parejas
de palabras tales como /doi/ ,canaletet 

Ad,o/
'agua' mds /i/ 'inidentificado') y /do?lVtorillal
Qdo/'agua' mds ftlh/'boca') hay lindes morfe-
miticos en ambos, pero s6lo en uno se presen-
ta la oclusi6n glotal".

Aparte de que no hay ninguna raz6n
para aceptar su suposici6n de que /doi./ sea
dimorfemitico, el aceptarla tampoco impediria
plantear una interpretaci6n de dicho elemento
como manifestaci6n fon€tica de una sutura,
como el que posteriormente adopt6 en su des-

cripci6n del sambf (1958). En este estudio se
adopta precisamente esta riltima interpreta-
ci6n, como se hizo en el caso del protoemberd
(cf. 2.2.). En consecuencia, en protochoc6
habria existido un fono [?l que servia de mani-
festaci6n ala pausa (en posici6n inicial absolu-
tz) y a la sutura (en el interior de los grupos
f6nicos entre vocales).

La sutura habria condicionado tambi6n la
realizaci6n del fonema /**A en huaunana,
determinando que tuviera una evoluci6n dis-
tinta en el interior de las palabras segfrn se
encontrara precedido por ella o no (v6ase
6.1.5.).

5.3. Acento

El acento ha sido considerado como pre-
decible en alto grado por los que han tratado
la fonologia del huaunana (Loewen 1.954,
Holmer 1963, Binder y Binder 1974, Sdnchez y
Castro 1977), si bien todos menos Holmer han
considerado que hay excepciones que justifi-
can darle carilcter de fonema. Binder y Binder
consideran que sus reglas hacen predecible el
acento enun95o/o de los casos. Desde el punto
de vista etimol6gico, el acento siempre se sitfa
en lo que por comparaci6n con el protoembe-
ri era la pen0ltima silaba de morfemas polisi-
llbicos o en la (rnica de monosiltrbicos. En
consecuencia, se considera que en huaunana
se dio un cambio que regulariz6 la colocaci6n
del acento (que era originalmente de coloca-
ci6n libre, como en protoemberS,,) enla penfil-
tima silaba. Las diferencias que se dan a este
respecto con el protoemberd son las mismas
que de hecho se dan internamente en el grupo
emberl entre chami y saija, por una parte, y
ca6o y sambri, por otra. Ejemplos:

cara 'khiir-a
c noa 'hap-a

cangrejo 'h6p-r

cafuza por- o
iguana ?o phog-o
llano 'khor-o
cola 'dur-i
gavil|n nem'h6u
isla 'm66r
mundo 'duur-a

*ldra
*haba/*heba
*hebe
*bo ro
*opo'ka
*'khori
xtru
*n€'h6pru
*'moro
*trua
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6. Protochoc6: consonantes

Como en el caso del protoemberd, las
consonantes reconstruidas son trece:

Oclusivassordas p r k
Oclusivas'sonoras b d
Africada S
Fricativa sonora p
Fricativas sordas s h
Vibrante simple r
Vibrante mirltiple r
Nasales m n

6.t. Oclustvas

La realizaci6n de las oclusivas sordas
debe de haber sido aspirada en la mayor parte
de los entornos. Las rializaciones de lis oilusi
vas sonoras deben de haber variado en lo rela-
tivo a grado de sonoridad.

6.1.1. /**P/ >

Hdaunana /p/ cuando queda a final de
silaba por caida de la vocal
siguiente,

, /ph/ en los demis casos;
Protoemberd /*p/.

Ejemplos:

cortar thuap-
iguana ?ophog
recoger phr-
soplar phua-
dibujar ph?-
verde ph{auraa
moler, torcer phrurui
rojo phur

rtl cuando estd precedida
por ft*m/
/p/ en los dem6s casos;

Protoemberi lbl
Ejemplos:

oio tau xdabu
nariz kh€u xk€bu
martilla khusumti *kus0pi
ma=rz pudau *be
usted prr *brs
palo,irbol pa *bakulu
cabeza por *bo'ro
habitante de -pier *-bida

(formativo de
gentilicios)
*bera
*haba/haba
*hebe
xa cibada
*kus0bi

6.1.J. 1**11 s

Huaunana /U intervocitlicamente en
posici6n interna de mor-
fema,
Ith/ en los dem6s casos,

Protoemberi fr/.

Ejemplos:

ustedes plar
canoa hap
cangrejo h€p
mohano 'lalpat
mico de noche khusumbi

mono kotud
lombriz mokhita
Cortar thruap-
partir rhoop-
higado rhdaftfi
piojo rhd
sal thakhaar
para ?thee
talar, aserrar thu-
carpintero pathu'mie

VA

xruape-
*opo'ka
*p"-
*puu-
*p6-
xpilua raa
*pruia-
*pu'ru

*kotudu
*mo+ki'ta
*ruape-
*toa-
*6,n
*Ef
*te
xitae
*tu-

*pa+tumia
(='aserrador
de palos')

6.1.2. /**b/ >

Huaunana fr entre /**a/ o /**e/ ina-
centuada y t*u/ acentuada
seguida por linde de mor-
fema,

6.1.4. F*d/ >

Huaunana h/ cuando queda a
final de morfema debi-
do a la atracci6n de la
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ahumar
martilla
tarde
fiebre

kh0ur-
khusumti
kheeuraa
khrrrsumie

was
?is
pus
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*korum{-
*kus0 pi
*keuara
*ku'uamia

/**a/ siguiente por la txt/
precedente (v6ase 4.7.1.),
/t/ cuando cae la vocal
siguiente y queda a final de
morfema, excepto cuando
est6 precedida por /**ul,
/d/ en los demfs casos,

Protoemberl /*d./.

Ejemplos:

Se han observado tres casos en que el
resultado de /**W es @ en huaunana en posi-
ci6n intervocdlica dentro de morfema. Dos de
ellos, 'gallina' y'arafra' se cxacterizan por pre-
sentar tambi6n en las vocales particularidades
que por el momento no se han logrado expli-
car. En los tres, en protoemberd, el reflejo de
/**kl estS en contacto con /*e/.

i

I

6.1.5. /x*W

Excepto por 1o anotado despu6s de los
ejemplos, los reflejos de /**W son los siguien-
[es:

Huaunana 
1fl.;n 

O"tt.,Un intervoc6-

/k/ precedida por vocal
nasal y /**+/ (sutura),

Proroember, ',fl.t" 
los demls casos'

Ejemplos:

diente
fresco
nuevo
mohano
mono
dar
ojo
rio
disparar
cola

khier
10f

?iur
'lalpar
kotud
dee-
dau
do
drur-
duri

?o'phog
pa'gar
'digu

fu'gag
hdg
neg
?{k6s
mo'khit
daukhaar
?iekhaar
kho-
khier
khai-
'khai
khur-

*ki'da
*6do-
*-ui'di
*a cibada
*kotudu
*dea-
*datu
*do
*drru
*dru

*opo'ka
*baka ra
*ei'ku
*fu'hra
xhe'kru
*n{'kru
*d+ko'so
*mo+kita
*dau+ka ca
*i*ka'ra
xko-
*ki'da
*kai-
*'kai
*ker-

gallina 'ld'tdr

arafra poor
pequefro {aai

6.2. Alrlczda

r{/ >

Huaunana
Protoembere

*eteke're
*bektu'nu
*,{'ake

ft{t;
a, denlro de morfema,
entre vocal y /**e/ o
ft*t/ finales,
/S/ en los dem6s casos.

*wae
,ki

*buSi (-$i
formativo de
pronombres
posesivosl
'ksi
*fir_
*$ru'kua
*ufu
,,,fake

tguzrra
lapa
nuera
pesado
ese
este
zopilote
lombriz
pestan$a
barba
comer
diente
dormir
qui6n
estar

[i
fir-
fugag
'1a{

faai

Ejemplos:

cufrado
ala
nr

articulo
estar
pesado
amargo
pequeflo/niflo

6.3. Fricativas

6.3.1. frp/

Huaunana
Protoembera

/b/,
/*p/.
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Ejemplos:Ejemplos:

tumbar,/cae
llorar/gritzr
podrido
llegar
barriga
palolhueso
uno, solo

6.3.2. /**s/

guacal th{u

6.3.3. /*h/

Huaunana /h/ ,

Protoetnberi /*h/.

bai-
ble-
beeur
barfu-
bi
bru

1eb

caliente pe'fag
frio trl'fag
agrio 'la'{ag
pinchar su-
mentir suukha-
zopilote 6'k6s
martilla khu'sumbi
temprano ?6s-
empujar Sle-
guadua sigor

Huaunana /{/ ante /a/ en posici6n
intervocdlica (en los tres
casos observados se trata
de la /a/ inicial del sufijo
derivativo de adjetivos
/ag/; las formas correspon-
dientes del protoemberd
comparten un formativo
/-a/, que podria estar rela-
cionado),
/s/ en los dem6s casos;

Protoember6 /*s/.

Ejemplos:

atar
buscar
chupar
jugar
brazo, mano
boa
canoa
cangrejo
gavilin
fruta

hut-
hur-
h6-
hemkha-
hua
hu

'hap
'hEP

nem'hllu
'nemh6

*hlll-
*hrucw-
*h6-
*hemene-
*hu'a
*he
*heba/haba
*hebe
*n€h6pru
*ne'h6

*bakad,
*fir-
*kori
*hurrs-
*dru
*bo ro
*keua'raa
xtrtf
*trf +eru
*n{ ci
*ori-
*m€ru-
*k0rume-
*ldra

Se ha observado un caso en que /**r/ >
/l/ en huaunana cuando queda en posici6n
final de un morfema y el morfema siguiente de
la misma palabra termina en /rl procedente de
f*dt:

6.4. vibrantes

6.4.1. frr/

Huaunana /r/ ,

Protoemberl fcl,

Ejemplos:

goacemaYa Pa'g t
estar {ir-
llano khor
buscar hur-
cola dur
cabeza por
tarde kheeuraa
nombre thrflr
peinar thrf?r,r
humo naar
oir ?{r-
esconderse meer-
ahumar kh0ur-
cara khiir

mohano

6.4.2. ftr/

*puu-
*Fra-
*pereua-
xpari-
*Bi
*prururru
*aFa

*be'sea
*lil'sua
*a'sia
*su-
*se'ua 'mentira'
*eko'so
*kus0pi
*asa-
*sia-
xsikoro

En el irnico caso observado, en posici6n
inicial de morfema, /**s/ > /rh/ en huaunana
ante /**e/: ?aLpar *alibada

Huaunana /r/,
Protoembera /r/ cuando queda precedi-

da por /**t/ debido a la

*sitbu
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metatesis de la siguiente
vocal,
/*r/ en los demis casos.

isla
jugar

6.5.2. fr*nl

mor
hemkha-

*'moro
*hemene-

x-de
x'neko
*nllu
*nrf -
*n€'hOpu
*nil ci

Ejemplos:

pecho
pejibaye
isla
venado
periquito
gallina
sapo

6.5. Nasales

6.5.1. ftm/

th0r-a
?ar
mor
s0r
keker
"ld'rhdr

kho'phor

*'tr0a
*a'ra
*'moro
*s0'ra
*khekhe re
*eteke're
*bokoro

Huaunana /n/,
Protoember6 o cuando este a final de

silaba (se ha observado un
0nico caso),
/*n/ en los demis casos.

Ejemplos:

posesivo -din
cuchillo neku
ahora nau
esperar flu-
gavilin nemhllu
humo naat

Huaunana /m/,
Protoemberd nasalizaci6n de la vocal

precedente cuando estl o
queda afinalde sflaba,
/*m/ en los demds casos.

Ejemplos:

7. Protochoc6: oposiclones y distrt-
buci6n de los fonemas

7.1. Oposlclones

A continuaci6n se dan ejemplos de ele-
mentos reconstruidos que muestran la oposi-
ci6n entre los fonemas segmentales del proto-
choc6 de mayor semejanza fon6tica.

7.1.1. Oposiciones mtreforrcmas uocdlicos

xn€'h6
*kus0bi
*mrf
*m€r0-
*me
*mokita

fruta 'nemh6
martilla khu'sumbi
yo mur
esconderse meer-
pene me'dau
Iombriz mo'khit

/**iJ + /**w/
/**w/ * /**!/
/**e/ * /**a/
/**l/ * /**e/
/**w/ * /**a/
/**u/ * F*o/

: /**pt/ 'barriga' , /**pru/ 'sel
: /**drunu/ 'tirar flechasr, /**duru/ 'cola'

*/**o/ : /**pe1 'recoger', fr*pa/ 'trueno', ft*po-/ 'secar'. /**{i-/ 'definido', l*Se-/ 'venir,
: /**bw/ rustedr, /**ba/ 'palo'
: /**su-/ 'pinchar', l*soso-/ 'blandor, /**'duta/rmundo', ft*do/ 'agoa'

7.1.2. Oposiciones entre uocales por nasali-
dad

ft\l +l**tt : /**p1.a/ 'gritar', /**pr/,barriga,
fr*rA/ * ft*w/ : l**h,firc/ ,nuber, /**httru-/ rbuscar'

/**g/ */**\/ : fr*kfi'a/ 'dulce', /**kual ,derramar'

ts*e/ *f*e/ : /**keb'r/ 'nariz', /**ketu/ 'hoja', f*mel'pene', /**m€ry-/ 'esconderse,
/**6/ */**o/ : /**'k6o-/ 'cortar', /**ko-/ 'comer'
/**e/ */**a/ : /**pdJ rpintar.r, /**pa/'trueno'
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7.1 .3. Oposiciones entre consonantes ochtsiuas

t*p/ * /**t/ * fr*W : /**po-l 'secar', /**to-/ 'rajaq partir', /**ko-/ 'comer'

ft*a/ + /**d/ : /**bwrw-/ 'cogerr, /**dwt'a/ rtirar flechas'

fr*p/ * /**b/ : /**pa/ 'trueno', t*ba/ 'palo'
fr*t/ *t*a/ : t*to/'rajar, parttr, cortarr, /**do/ 'a,gpa'

7. 1 .4 . Opostciones entre las fricatiuas y los fonemas mds semeianta

t*pt * ft*b/ : /**$r-l rser', fr*bu/ rustedl

ft*pt * ft*u/ : ft*a'Fal 'unor, /**kaua-/ 'saber, conocer'

ft*s/ * ft*h/: /**su/ 'pincharr, /**hu/ 'teta', /**trisu-/'estar friot, /**{La-/rempujarl

fr*s/ + ft*g/ : /**siko'ro/ 'guadua', fi*qti{:.ft/ 'arete', l*6y 'indefinidol
/**s/ +/**t/: /**tv-/ 'cortar', /**su-/ rpinchar'

/**h/ * /**w ' /**'hatl 'poder sobrenaturalt, t*'kar/'qui6n'

7.1.5. Oposiciona enffe las uibranta y los fonemas mds semeiantes

l**r/ + /**r/ : F*puru-/ runtarr, /**pulu/ 'rojo'
ft*il * /**d/ + fitt , fr*'n a/ 'car?t, /**lwa-/\alzat', fr*kt'da-/ 'diente', /**mo+k|ta/'lombrizl

7.1.6. Oposiciones entre las cortsonantes nasabs y los fonemas md.s semeianta

/**m/ * /**n/ : fr*'mrfi/ ryo', /**'nrf -/ 'esperar'
ft*m/ * /**b/ * /**p/ : /**'me/ 'pene', fr*be/ tma'tz', /**peraua-/'podrirse'

l**n/ + /**d/ , /**'de/ 'casa', /**'neme/ tcosa, animal'

l**n/ * /**r/ : /**i{i+ba'na/'ave', /**bdral rustedest, /**a'taa/'alli'

7.2. Distribuci6n

Los temas monomorfematicos protocho-
coes reconstruidos eslin integrados casi en la
totalidad por secuencias de una a tres silabas.
Hay, sin embargo, unos casos aislados de
secuencias de cuatro silabas como el de
/**a'ibada/'mohanor, aparentemente mono-
morfemiticos, que podrian ser antiguas
secuencias polimorfemlticas fosilizadas'

Fonemdticamente las silabas estan inte-
gradas por una consonante facultativa mds una
vocal obligatoria. Una secuencia de dos silabas
fonemdticas cons[ituida la primera por /**u/
inacentuada y la segunda por otra vocal, se

realizabt como una s61a silaba fon€trca. /**i/
no se presenta en el material reconstruido en
esta posici6n.

Todas las consonantes excepto /**r/ y
l*r/ y podian ser iniciales de la primera silaba

de las raices (en el caso de los sufijos, si se

observa /**r/ como inicial). Todas las conso-
nantes excepto /**h/ podian ser iniciales de

silaba interna de morfema.

8. Isoglosas fonoldgicas y subclasift-
caci6fl

Las innovaciones que oponen el huauna-
na a las distintas variedades emberaes son
abundantes:

(a) La escisi6 n de /**e/ en /l y /e/ en huaunana
(cf.4.t.2.).
(b) La escisi6n de /**o/ en /a/ y /o/ eo huauna-
na (cf. 4.3.2.).
(c) La escisi6n de /**u/ inacentuada seguida
por vocal en /w/ y /m/ en huaunana de acuerdo
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con la condici6n oral o nasalizada de la vocal
siguiente (cf . 4.3.\.).
(ch) U alargamiento de /**i e a u/ ante /**va/
en huaunana (cf . 4.5).
(d) La merdtesis de secuencias CuCa o CiCa en
huaunana (ct.4.1.t.).
(e) La metdtesis de las vocales altas no anterio-
res en secuencias Cr.urV o CurV en protoembe-
16 (cf .4.7.2).
(0 La metitesis de la secuencia /**iu/ en pro-
toemberi (cf.4.7.3.).
(g) El cambio de /**m/ dejada en posici6n
final de silaba en nasalizaci6n de la vocal pre-
cedente en proroemberl (cf. 5.5.1.).
(h) La escisi6n de /**dl en ,/**d r r/ eo huauna-
na (cf. 6.1.4.).
(i) La caida de ft*{t inicial de silaba inrerna de
morfema ante vocales anteriores en protoem-
beri (cf . 6.2.).

En el caso de las variedades emberaes, la
situaci6n es naturalmente menos clara. Las
innovaciones que parecieran prestarse mds
parala subclasificaci6n son las siguientes:

(j) Cambio del acento de la r:rltima a la pen(rlti-
ma silaba (cf. 2.3.): saija, chami. El huaunana
comparte tambi6n esta innovaci6n.
(k) Escisi6n de /*d/ en /d/ y /t/ (cf . 3.i,.4.):
saija, sambri.
(l) P€rdida obligatoria de /*b/ entre /*a/ y
/*'u/ (cf. 3.7.2.)t saija, chami, sambri. El huau-
nana comparte esta innovaci6n. Segrin los
datos de Pinto (pero no de los dem6s autores),
este hecho se daria facultativamente en ca6o.
(m) P6rdida obligatoria de /*b/ enrre /*e/ y
/*'u/ (cf . 3.1,.2.): saija, chami. El huaunana
comparte esta innovaci6n.
(n) Escisi6n de /*[/ en /B/ y /z/ (cf. 3.2.):
catio, sambi.
(fr) Fusi6n general de /*b/ y /*p/ : chami,
catio. Es posible que este cambio en realidad
no se haya producido (cf. 3.3.1.).
(o) Palatalizaci6n de /*s/ ante /*t/ (cf . 3.3.2.):
catio, sambri.
(p) perdida de /*r/ en:u.e /*r/ y /*fi/ (cf . 3.4.1.):
saija, samb(r.
(q) Caida de /*€/ al quedar ante /\/ o /ut/ por
la p6rdida de /*bt (cf. 1.1.2.): saija, chami.
Seg0n los datos de Pinto (pero no de los
demds autores), este hecho se daria en catio.

(r) Abertura obligatoria de fru/ en /o/ ante /*b/
(cf. 1.3.1.): saija, chami. Este len6meno se da
tambi€n, pero de manera facultativa en catio y
sambi.
(s) Abertura facultativa de /*u/ en /o/ entre /*W
y /*a/ (cf . 1.3.1.): catio, sambt.

De las cuatro variedades emberaes toma-
das en cuenta, s6lo el saija y el chami se suba-
grupan claramente de acuerdo con las innova-
ciones discutidas. El catio difiere marcadamen-
te de ambos. El sambir, en cambio, tiene una
posici6n intermedia, compartiendo igual
n6mero de rasgos con el ca6o y el saija (pero
no con el chami). Esto estd bA.sicamente de
acuerdo con lo propuesto por Lowen (t%3a)
con base en la observaci6n de isoglosas fono-
l6gicas, l€xicas y gtamatLc les (entre las que se
cuentan varios de los fen6menos aqui tratados,
eso si, sin discriminar por lo general las inno-
vaciones de las retenciones). Como se sefral6
en la introducci6n, este autor, divide las varie-
dades emberaes en un grupo meridional y uno
septentrional; el samb0 perteneceria al grupo
septentrional compartiendo, sin embargo,
ciertas isoglosas con las variedades del grupo
meridional.

Un hecho muy interesante es que el saija
y el chami compartan algunas innovaciones
con el huaunana, a pesar de que esta Oltima
lengua constituya una ranna aparte de la fami-
lia. Este fen6meno es todavia mi.s notable en
el caso del saija, que comparte con el huauna-
na otras dos innovaciones que parecen no
haberse producido en ninguna otra variedad
emberi:

(t) asimilaci6n de /*a/ por una /*o/ o /*e/ pre-
cedentes (cf . 1.2.2. y 4.2.2.) y
(u) cambio de /*e/ a /t/ otaodo estd precedida
dentro del mismo morfema por otra vocal
(cf .1..7.2. y 4.1.2.).

La distribuci6n de las isoglosas en el
territorio en que se hablan las lenguas chocoes
actualmente (si no se toma en cuenta hechos
como la presencia de huaunanas en Panamd
que se sabe que son producto de migraciones
recientes) hace ver que el d,rea de los rios San

Juan, Baud6 y del curso superior del rio Atrato,
en la que se dan todos los fen6menos comen-
tados y existe Ia mayor diversidad, tiene que
haber sido el lugar de origen de la familia.
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1r persona
23 persona

3t persona

protochibcha

*da- (singular)
*bas? (singular)
,l.i
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9. Nota sobre la posible relaci6n de
las lenguas chocoes con lrs chib-
chas

No es el objetivo de este ardculo el tratar
las relaciones de Ia familia choc6 con otras
agrupaciones de lenguas, pero en el transcurso
de ella se han notado algunas semejanzas con
le familia chibcha que, para nosotros, han
hecho mds sugestiva y drgne de explorarse la

hip6tesis de las relaciones entre ambas familias
que los elementos de juicio dados hasta el
momento por los principales proponentes de
la misma (Lehmann 1920, Greenkrg1987).

Los pronombres personales del proto-
choc6 y del protochibcha ofrecen semejanzas
importantes como se puede notar (las formas
reconstruidas del protochibcha se toman de
Constenla Umafra 1981, con las modificaciones
propuestas por el mismo autor en 1989):

protochoc6

**da- (plural)
**bru (singular), **ba- (plural)
**i (singular)

indicador de tercera persona del protochibcha:
Aal (Constenla Umafra '1989:27).

Otras coincidencias interesantes entre
lenguas chocoes y lenguas chibchas son las
siguientes:

El pronombre de tercera persona plural
del protochoc6 /**ama/, si se compara con
elementos posiblemente relecionados como
fr*a'raa/'alli' ( /r*:gaa/ se presenta en otros
elementos atributivos del protochoc6), podria
contener una reiz /**a-l coincidente con otro

abeja
puru'mia (saija)
venado
la'branza
comprar
dormir
lrbol, palo
maiz
SECO

vulva
paca, aguti
pequeflo
bafrar

lenguas chibchas

*bu'ru (tambi€n tavispa, mosca')

x'sud', xsuda
*te'
*t6-
*kapu-
*'kada5
*'ebe

po- $ribri, cab6car)
k-u 6ribri), kl (cab€car)
*kudi
*sid-
*hobe-

protochoc6, protoember6, saija

xs0'ra

thei (saija)
*to-
**kei
'khara (saija)
**be
**po
*'ke
*khuci'hia

'fidi (verbo auxiliar diminutivo, saija)
6pi- (samb0)tn dar'

PCh orotochoc6
H1 hua,rnana (segin los datos de las

fuentes blsicas: Binder y Binder 1974,
Sdnchez y Castro 1977, Membache y
Pefra 1980, Gunn 1980)

HZ huaunana (datos de Loewen 1954)
H3 huaunana (datos de golmer 1953)
H (By) huaunana (datos de Bylander, en

Wass6n, 1935)
PE protoemberi

Quedari para estudios posteriores deter-
minar la naturaleza de la relaci6n hacia la que
apuntan estos indicios.

7. Coniuntos de cognados

En la lista de conjuntos de cognados se
emplean las siguientes abreviaturas para las
lenguas:
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E1 saija
E2 chami
E3 ca(to
E4 samb0

Si las formas citadas de las lenguas
emberaes pertenecen a las fuentes bisicas
(v6ase 0.4), no se coloca ninguna observaci6n.
Si se han obtenido de fuentes secundarias, se
coloca al lado, entre par6ntesis, una de las
siguientes abreviaturas:

Cz Caudmonr 1955-6
Pa Pardo 1988
Pi Pinto 1950
Gu Gunn 1980

1. abrir (los ojos) PE *€a. E1 ?6e, E3 ea- (pi)
2.agoa,r1o PCh **doragua, rior.Hl do, H2

doh, H3 du. PE *do ,rio'. El to,
E2 do, E3 do, E4'to. Este mismo
morfema se emplea como verbo
con el significado de 'beber,.

3. agtecate PE *pe'ko. E1 beo, E2 beo, E3
bego, E4 be' go.

4.aguri PE *kuri'hia. E1 khuri'hiwa, EZ
kurikia (Ca), E3 kuri'hia (Pi), E4
khuciwa.

5. ahora PCh **ndu. H1 nau. pE xn60. E1
ndu, E3 ni0.

5. ahumar PCh **kur0-. H1 khuur-. pE
*k0rumd-. E1 khrlrubd-, E4
kh0r0md-.

7. ala
8. alzar

9. all6

PCh **isi. H1?s. PE x?. E3 t, E4 t.
PCh **hira-. H1 hiir-, hiir?au-, HJ
hirau-. PE *hira-. E1 hira-, E3
hira- (Pi), E4 hba- 'colgar'
PCh **a$u-. H2 ?a'fum. PE *afu-.
E1 ?a'fu, E4azo\ta. /-walse pre-
senta como formativo de otros
adverbios de lugar en sambfi. Es
posible que la /o/ (</*u/) del
sambfi tenga como factor condi-
cionante la /w/ por la que estd
segr.rida, cf. 1.3.1.

10. alli PCh **a raa . HZ ?a'rag, H3 ara,
arag (-ag'sufijo direccional'). pE
*aTaa. E7 'la'taa, E3 arc (pi), E4
a'ta.

11. amanecer PCh x*6saba-. Id1 ?dspa-, HJ
aspa. E4 {sapa-. /dsa-l es una
raiz que se presenta en saija en
varios t6rminos relacionados con

la idea de 'dia' (v€ase Harms
1,989a:13).

12. amargo PCh **ase-. H1 ?af , H3 afag. PE
*ase-. E3 a'f:ia, E4 a{e-, asia-,
a{ia-.

13. amarillo PE *kua'raa. E1 khua'raa,
khua'ra, E2 kuara (Pa), E3 kuara
(Pi), E4 kho'ara, kua'ra (Pa).

14. amigo PE *a'frr. E1 ?a'fru, E3 'a{e, E4
a'[e. El t6rmino se usa entre
hombres.No se han observado
otros casos en que la /u/ del
saija y la /e/ de las otras lenguas
se correspondan, pero lo mds
probable es que la consonante
palau.lizara e la vo cal.
Ademds, de acuerdo con lo
sucedido en otros casos, una
secuencia final /**{e/ se habria
reducido a lel.

15. andar

16. animal,

PE *nl-l*nlba-. E1 dlpa-, E3
nimba- (Pi), E4 r{1-, nipa-.

cosa PCh **neme. H1 nem(e), HJ
neme. PE *n€-. E1 d€-, E2 nin-
(Ca), ne-/nt-, E3 ne- (Pi), E4 ne-.
Este elemento se emplea prefija-
do en la formaci6n de verbos y
sustantivos indicando, al pare-
cer, un objeto o poseedor no
humano indefinido.

17. antes PCh **nlt. H1 na. PE *nlla. E1
dda, E1 'na-inda'primero' (Ca),
E3 naarantesf (Pi), E4 n{-e'da
(/e'da/'en).

78. ararta PE *bekruhu. E1 pe'grrrru, E2
buru- (Ca), E3 biiru (Pi), E4
pugrahu. El huaunana /poor/
est1 seguramente emparentado,
pero no se tiene explicaci6n de
la vocal que presenta y se da
caida de /*W,lo cual no se ha
comprobado que sea un fen6-
meno regular en huaunana.

19. irbol, palo PCh **ba. H1 'pabvtirbolt, HZ
pah'6rbol' H3 pa'6rbol' palo'. PE*baku'ru'Irbol, palo'. E1
pa'khuru, E2 ba'kuru, E3 ba'kuru
(Pa) baku'nu, E4 pakhu'ru.

20. arco iris PE *'euma. E1 ?eubil , EJ euma
(Pi), E4'euma.

21. arete pCh **Sirifiri. Hi firsir. pE
*Sirifiri. E1 firifiri, E3 firi6iri
(Pl)'

I

)
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22. arristlo definido ,an x*fi-. H1 Si-, H2 {i-,
H3 fi. PE *fi-. 81 fi-, E2 {i-,83
qL-,84 qi.

23. arriba,alto PCh x*rdkru'raa/dkrr'rrru. H1
?rf,gthaa, H2 ?tf,kthag 'hacia ari-
ba'', H3 ugta-. PE
*rdkru'taaftdkututl. E1 ?w'thaa,
?rug'thuru, E3 uta, u'nu (Pi), E4
rflgtha, dEhu.
Cf. ademds 'subirr E2 utaua-, utu-
(Ca), E3 utaua-, utuua- (Pi), E4
IIg'thalvll-, rDgthulYitnl-. En
sambt frA se habria mantenido
como /g/,lo cual habrla ocurrido
tambi6n en unas de las formas
saijas. En catio, chami y otras de
las formas saijas /*W > @, con
reducci6n posterior de la
secuencia vocilica resultante.
E1 ?\flpru-, E3 rnbu- (Pi) E4 {pu-,
dPu-.
No se da reconstrucci6n por no
haberse determinado cu6l era la
vocal inicial en protoemberi.

25. asiento PCh *xkau. H3 kau. PE *{'kau
(PE xa rexcremento', en compo-
sici6n 'regi6n de las nalgas y el
ano').E1 ?d'khau, E2 an'kau, E3
ankau (Pi) E4 6'khau. Cf. H3
purkau, E1 poro'khau, E2 bunu'kau

'almohadar.
25. ata.r, vestir PCh x*hd-. H1 hd-, H3 hd-. PE

* hrfl-. E1 hd-, E3 hru- (pi) E4
hrf -.

27.ave PCh **i{i+bana. H1 ?i$pan. PE
*|ba'na/ lba'na. Et 'li'padd, E2
itana, E3ib4'n1, E4iba'na (Pa).

28.avispa PE *n€drunu. E1 d6'trunu, E2
nin'dur (Ca), E3 nenduru (Pi), E4
'n€trsnu, El t6rmino huaunana
correspondiente, H1 nemthud,
podria estar relacionado, pero las
equivalencias que presenta tanto
en materia de cornonantes como
de vocales son problemdtcas (/tW
con /d,/, /d/ con /r/, /u/ con /'wD,
pues no se dan regularmente.
/*nE-/ y /nem-/ranimal, cosa'.

29. barba PCh **i+kara. H1 ?ie'khaac. PE
*i*kata. E3 ikara (Pi), E4 ikhara
rbigotesr.

REVISTA DE FILOLOGIA Y LINGUISTICA

N.barriga

37.bazo

32.beber

33. blanco

34.blando

35.boa

35.boca

37. bueno

38. buscar

39. cabecera

40. cabello

41. cabeza

42. caer

43. caimito

44. calabazo

PCh **pi.H1bi, H3 bi. PE *pi. E1

bi, E2 bi., pi (Pa), E3 bi (Pi), Pi
(Pa), E4 bi, pi (Pa).

PE *h6hira. E1 h6'hira, E3 honhira
(Pi).
PCh **do-. H1 do-, H1 do-, H3
du-. PE *do-. El to-,EZ do- (Ca),

E3 do- (Pi), E4 to-.
PE xtoro-, E1 thoroo, E2 tur (Ca),

E3 to'ro, E4 thoroa- 'ser blanco',
toro (Gu).
PCh **s6s6-/soso-. H1 s6s6ii, H3
sosdi. E4 sosoa- 'ser blando'.
PCh **he. H1 hu. PE *helh€pa. E1

h€ pha, E2 xefa (Ca), E3 he?a
(Pi), E4 h€ pha. Pinto da, ade-
m6s, la siguiente forma en catio:
he. Pareciera entonces, que en
esta lengua emberi se hubiera
conservado como en huaunana
el uso de Ia raiz sin elementos
derivativos para designar esta
serpiente.
PCh **i . H1 ?i. PE *i , itai. E1

?thai, E2 i (Ca), El i , itae, E4 i,
i'thae.
PE *bia. E1 pia, EZ bia (Pa), E3

bia (Pa), E4 'pia.
PCh **hrsru-. H1 hrur-, H3 hruci.
PE *hrurrl-. E1 hrunsthera-
'escoger', E3 hrrru-, E4 hruru-.
PCh **do+k€'bu (literalmente:
nariz'del rio). H3 duk€wa. PE
*do+k€bu. E1 to khrf,, E3 dokum-
(Pi), E4 toktrlprn.
PE *bu'da. 81. 'puda, E2 'bu6a
(Pa), E3 bu'6a (Pa), buda (Pi), E4

pu'da.
PCh **boro. H1 por, H2 puro HJ
puru. PE xbo'ro. E1 'poro, E2
boro (Pa), E3 bu'nu, buru (Pi), E4

poco, boro (Pa).
pch x*'pae-. H3 bai-rtumbar.' PE

't'pai-. E1 bai-, E2 ba- (Ca), E3

bai- (Pi), E4bae-.
PCh x*tuko. Hlthug, 'thugh6, Hl
tugho. PE *tuko-. E1 thu'khoh6, E3

tuko'ho (Pi).
PE *sdbu. E1 'sa0, E2 'sau (Ca), E3

sau, sambu (Pi), sdtru, E4 sd0. El
huaunana lthdu/ estl sin duda

24. asar
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relacionado, pero la /rh/ inicial
no se ha observado en ot.ros
casos en correspondencia con la
/s/ inicial de las lenguas embera-
es. De todos modos, la conso-
nante inicial de este 6timo
podria presentar dificultades
tambi€n en las flltimas, pues
Gunn (1980) da la forma [zau].

45. caldo PE *n€ba.E1'd6ba, E3 nemba (pi),
E4 n€'ba, n€'ma. *n€- 'animal,

_ cosa', *-ba'liquido'.
45. calor PCh **bese-. H1 .pese, pe,Sag,

H2 peSag, H3 pefag, -pig en
dupi$ 'agua caliente'. pE *bese_.
E2 piJia (Ca), E3 bi'sia, E4 pe,sea,
pi'sia, pi'fia. /-ag/ es un sufijo
que aparece en numerosos adje_
tivos huaunanas (Holmer, 1963:
115, lo identifica con la posposi-
ci6n locativa hom6fona.

47. camino PE *'o. E1?o, E2 o, E3 o,84,o.
48. canalete, remo pCh *x'doi. H1 doi, H2 ,doi,

49. canastz
50. cangrejo

51. canoa

52. cansarse

53. cafia

'doj, HJ dui. PE *'doi. E1 toi, E3
dobi (Pi), E4 toi, towi.
PE *'€. E2 e, E3 e, E4 ,c.

PCh **he'be, h€'be. H1 h€p, HJ
hepe. PE *he'be. E1 'hepe, E3
hebe (Pi), E4 hebe.
PCh **ha'ba, ha'ba. H1 hap, HJ
hapa. PE *haba, haba. E1 'hapa,
E3 hdba (Pi), E4 na?a.
PE *s6-. E1 s€-, E3 sem- (pi), E4
s6-.
PE *si'a. E1 'sia ,cafi.a brava,,
'si4s6rcafra dulce', E2 sia 'cafra
brava', E3 'sia, {1'atcafia brava,
(Pi), fanso 'cafla dulce'(Pi), E4
{i'a'caia brava,, fl'dso 'cafra
dulce'.
PCh **kjra. H1 khjir , H3 ldra. pE
*Kra. E1 'klfira rcarar, 'kliira tara
rmejilla', E3 kira (Pi), kirandara
(Pi), E4 khlrAta'ra.
PE *[iara. E1 fi'ara, E4 $taTa,
PCh **de. H1 H3 d\ ,H2 dih. PE
*de. E1 re, E2 de, E3 de, E4 te.
PCh x*bela. H1 peer. pE *bela.
E3 bera (Pi), E4 pe ra.
PE xe'a. E1 ?ee, E2'ea (Ca), e3
ea (Pi), E4 e'ja.

54. cara

55. carne
56. casa

57. casi

58. cerro

PE *hoeso'ma. E1 hoiso'be, E3
huesoma, huasoma (fi;, E4
hoeso'ma, huaso'ma.
Las formas en /hua-/ del catio y
el sambt se consideran aqui
resultado de etimologia popular;
la primera silaba de la palabra se
habria identificado como varian-
te irregular de fthu'a/ ,manor y
habria tendido a ser reemplaza-
da por este elemento.
PE *Suu-. E1 guu-, E2 [u- (Ca),
E3 €u-, E4 -gu-.
PCh **brurru-. H1 pur-, H3
purnu-. PE *brucu-. E3 brura-
'coger con las uflas' (Pi), E4
PrIIfu-.
PCh **duri. H1 dur(i), H3 duri.
PE *'dru. E1 tu, ru, E2 dru, E3 dru
(Pi), E4 'rru.

PE *po'soa. E1 pho'soo, E3 posoa,
E4 pho'soa.
PE *'[iko. E1'fikho, E2 {iko, E3
'$iko, E4'{iko rcarner.

PCh x*ko.. H1 kho-, H2 khu-, Hl
ku-. PE *ko-. El kho-, E2 ko-, E3
ko-, E4 kho-.
PE *sdka. E1 'sdga, E2 'saxa (Ca),
E3 saka (Pi).
PE *ndto-. El d6to-, E3 nendo
(Pi), E4 n6ro-. *n€-'animal, cosar.
PE *o'me. E1 ?ob€, E3 ome (Pi),
E4 o'me.
PE *hCsara. E1 h€'sa{, E3 hesera
(Pi), E4 h€'sra. Es el nombre de
un tipo de hormiga.
PE *pan4u-, E1 phaddu-, E3
panau (Pi), E4 phand-, phanrtr-.
Las condiciones en que la
secuencia /du/ ha resultado en
/d/ o /d/ en sambO no se han
determinado todavia.
PE *'so/ 's6. E1 s6, E3 so, E4 'so.

Caudmont da la forma sa en
chami. Este autor emplea el sim-
bolo a para transcribir tanto el
fonema /w/ como el fonema /o/
Y, por lo general, no representa
la nasalidad vocdlica.
PE *pira-. E1 phira-, E3 pira- (Pi),
E4'phtra-.

59. cinco

60. cocinar

61. coger

62. cola

63. comejdn

54. comida

55. comer

56. c6mo

67. comprar

68. con

69. conga

70. contestar

71. coraz6n

72. correr
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73. cortar

74. cofiar

75. cortar

75. cosechar

77. coser

78. crudo

79. anavo

80. cuchillo

81. culebra

82. anna

83. cufrado

84. cufrada

REVISTA DE FILOLOGIA Y UNGUISTICA

PCh xxtuape-. H1 thruap-, Hl
tuape-. PE *ruape-. E1 thrraphe,
E4 thuaphe-. Se refiere en parti-
cular al cortar con hacha. /**-pe/
sufijo derivativo.
PCh **koo-. H1 kh6op- 'cortar
frutas, personas'. PE *k6o- ',cor-
tar, quebrar, herir'. E1 kh6o-, E2
ko- (Ca), E3 kom- (Pi), E4 kh6-.
La forma huaunana incluye el
sufijo derivativo /** -pe - /, presen-
te tambi6n en el tema verbal pre-
cedente. La forma de las lenguas
emberaes incluye sllola raiz.
PCh **tu-. H1 thu- 'tumbar'. PE
*tu-. E1 thu- rcortarr, E2 tu- 'cor-
tar' (Ca), E3 tu- (Pi) 'tumba/, E4
thu- 'cortar tallos de musdceas'.
Se refiere al cortar tallos o tron-
cos y derribados.
PCh **eua-. H1 ?eeu-, H3 eu-.
PE *eua-. E1 ?ewa-, E4 ewa-.
PCh x*ka-. H1 kha-. PE *ka-. E1

kha-, E3 ka-,E4 kha-. Los miem-
bros de este coniunto de cogna-
dos tienen en general tambiEn la
acepci6n de rtejerr.

PCh **Okoa. H (By) 6goto-. PE
*6koa. E1 6'khoo, E4 6koa-. El
elemento /-to/ presente en la
forma huaunana no se ha identi-
ficado.
PE xki'mdre. E1 khi'bdrt, E2
kimdri, E3 kimare (Pi), E4
khi'mdre,
PCh x*'neko, H3 neku. PE *'neko.

E1 'd€kho, E3 'neko, E4'nekho.
PE *taa'ma. E1 taabi , E2 dama,
E3 dama (Pi), E4 ta'ma.
PCh **hu'ra. H1 hu'ran, H3
hurana. PE *hura. E1 'hura 'gue-
rrat E3 hura (Pi), E4 hu'ra. Los
chocoes tuvieron como principa-
les enemigos tradicionalmente a

los cunas, pueblo cuya lengua
pertenece ala familia chibcha.
PCh **u'a$e. H3 waS. PE *u'ae.

EL \uai, E2 wae, E3 uae (Pi), E4

Vae, o'ae.
PE *{iko're. E1 ?6Jore, E2 dj0ri,
E3 arure, aJrore (Pi), E4 di6'rc.

Presenta el sufijo derivativo
/ko're/. La ra,iz es la misma de
Inuerar.

85. chontaduro PE *h6'a. E1h€e, E2 de, E3 hea
(Pi), E4 h6'll. Palma conocida
tambi€n como PeiibaYe o Pisbl,
muy importante en las culturas
indigenas del6ret

85. chupar PCh **h6-. H1 h6-. PE *h6-. E1

h6-, E3 ho- (Pi), E4 h6-. Para el
chami, Caudmont da la forma
xe-, que muy seguramente
corresponde a la aqui tratada.
Este autor suele escribir el fone-
ma /h/(Y tambi6n el al6fono fri-
cativo de M) con la letra x. Por
otra p^rte, emPlea el simbolo a
para transcribir tanto el fonema
/u/ como el fonema /o/ (que en
efecto Presenta un al6fono en [a]
algunas lenguas emberaes).
Finalmente, Por 1o general, no
representa la nasalidad vocllica.
La raiz en cuesti6n se emPlea
tambi6n con el significado de

87. dafiar

88. dar

'comer (fruta)'.
PCh **dri-. H1 ?{r-. PE *eri-. El
lri-, E3 aH (Pi), E4 Art- .

PCh **dea-, H1 dee-, H3 dee-.
PE *dea.81 tee-, E2 de-, E3 dea-
(Pi), E4 rea--tia-.

8g.envolver PCh xxbrura-. H1 prrurba-. PE
xbrura-. E1 prrra-, E3 bura- (Pi),

E4 pwra-.
90. debajo PCh **eka're. H1 'leegar, HJ

egar(e). PE *eka're. E1 ?e'khari,
E3 ekare (Pi), E4 ekhali. La com-
paraci6n con el t6rmino catio de
igual significado [ede] (Pi) indica
que el t6rmino contiene :una raiz

fr*e-/ (en cado [-de],en').
91. decir PCh ** a-. H3 a-. PE *a-. E\ 'la-,

E3 a-,E4 a-.

92. delante PCh **nd. H1 na 'antes', H3 na
'delante'. PE *nil. E1 'dda, E2'na'
inda (Ca) rprimeror, E3 naa (Pi),

E4 nd+e'da'antes' (+e'da 'en'), na-
'htcia adelante'. Cuando la refe-
rencia es temPoral, este elemen-
to presenta el significadorantest.



93. demostrativo

94. demostrativo

95. derramar

96. despu6s

97. diente

98. doloroso

99. dormir

100. dos

101. dulce

102. duro

PCh **(a)fa-. H1 Sa'mrug
'este', HZ 'la'{a 'aqui',
?aSa'mig'este', ?afa'mrug
'aquel', H3 a{a'ese, aquel',
$amrugrester, Sa raqui'. PE
*a{a-. E1 ?a'fa raquir, 

Sa
'este', EJ Sa'ua (Pi) tallit, E4
za'wa 'aquit, aza'wa 'alli,
hacia all6t, zabrs 'este'.
PCh **md-, H1 ma'kan
rentoncest, HZ mam 'alli',
H3 mag 'en eso', maga 'asi',
magan lentoncesr, mam'a171' .

PE *m{-. E1 bdga, ba{ 'asi',
'bebd talli', EZ ma'kana
rentoncesr (Ca), E3 makata
'entonces', mama 'alli' (Pi),
E4 ml\td, rasir, m{'kru,'mlftf
'ester.
PCh **kua-. H1 khuap-. PE
*kua-. E1 khuadai- 'inundar',
E4 kuaw d- rderramarset.

PE *t€a. E1 'th€e, E3 tea (Pi)
cf . E4'th€dpema 'hermano
menor' (/-pebe/'origen' en
saija, como en /b€epeb{/'del
monter).
PCh **ki'da, H1 khier, H3
kier, kiar, kiara. PE *ki'da. E1
'khida, E2 kida (Ca), E3 K'da,
E4 khi'da.
PE x pua. E1 phua, EJ pua
(Pi), E4 phua.
PCh **kdi-. H1 kh{i-, H2
khei-, H3 kdi,kd,ja. PE *kai-.
El khei-, EZ k{t- (M y M), E3
kaim- (Pi), E4khffi-.
PCh **nu'mI. H1 'numi, H2
'numi, H3 numi" PE *u'm€. E1
?obd, E2 6me, E3 ome, ume
(Pi), E4 o'm6, u'm€. En proto-
emberi por analogia con el
numeral siguiente A*tbe'a/
'tresr) se perdi6 la consonan-
te inicial y se reemplaz6 /il
finalpor / E/.

PCh **ko'a. H (By) 'kua. PE
*ko'a. E1 'kh0a, E3 kuam-(Pi),
k6'e, E4 kh0e-.
PE *Sakarea. E1 $aa'ree, E2
tsaxa're (Ca), E3 Saare a,
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Satea, sarea- (Pi), E4zarea-,
Caudmont representa el
fonema /{/ del chami con ts
ante /a/.
PCh **i (absolutivo). H1 ?i ,

H2 "1i, H3 i. PE ',tl$i. E1 ?Si,
E3 i€i, E4'L&L. Cf. ademls,
sambfr /itu'ba/ rpronombre
reflejo de tercera persona' y
el conjunto de cognados si-
guiente.
PCh **ilu (ergativo y algu-
nos otros casos). }{2'lb-,H3
iru, PE *iru. E1 ?iru, E4 i'ru.
PCh **arna. H1 ?am, H2'lam,
?ama-, H3 ama-, PE *e-. E1

2e{i , E2',esi, E3 'e8i, E4
e'et
PCh **sia-. Hl Ste-. PE *sia.

El Sia-, E4 {Le-.
PCh **-ta. H1 -ta, HZ -ta,
H3 -ta. PE *-ta. E1 -ta, E2 -ta,
E3 -ta, E4 -ta. En chami y
catio, 

"parentemente, 
este

enclitico puede usarse s6lo
con el objeto del verbo tran-
sitivo. En las otras hablas
emberaes no se sefrala que
exista esta restricci6n y en
huaunana definitivamente
no se da (Loewen 1954: 2).
PE *-ba. E1 -pa, E2 -ba, E3 -ba,

E4 -pa. Este sufijo sirve tam-
bi6n como instrumental. Es

muy factible que se trate del
mismo elemento que la pos-
posici6n de ablativo en
samb0 /-pa - -upa/. De
hecho las formas del ergati-
vo-instrumental en saija y
catio tienen tambi6n valor
ablativo. La variante /-upa/
del samb6 parece haberse
conservado en adverbios
(de acuerdo con los ejem-
plos que da Loewen i958;
99) despu6s de /a/, de modo
que su ausencia en los para-
digmas nominales podria
justificarse por analogia. El
problema en este caso es

103. 61, ella

1A4. 61, ella

105. ellos

105. empujar

107. enfitico

108. ergativo

I

I

i

I

I
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que no hay otros ejemplos
(ni tampoco contraejemplos)
observados de pCrdida de /u/
en entornos semejantes. La
posibilidad de una protofor-
ma /**-uba/ es interesante
pues en huaunana el ergati-
vo-instrumental tiene las
variantes /-ua - -il Qa prime-
ra de ellas limitada a la apa-
rici6n con ciertos pronom-
bres, v6ase Loewen 1954:
84; sobre la segunda, v6ase
SSnchez y Castro 7977: 1?3-
32). De nuevo, no se dispo-
ne ni de otros e.pmplos ni de
contraejemplos en relaci6n
con una posible desapari-
ci6n de /*xb/ entre /**u/ y
fr*a/ en huaunana.
PCh **m€rV-. Hl meer-, HJ
mdra-. PE *de. E1 b€ra-, E2
miru- (Ca) , E3 miru- (Pi), E4
m€r{- - mlr0-. No se tiene
explicaci6n para el desa-
cuerdo entre la vocal final
del huaunana y del saiia y la
de las demls lenguas.
PCh **he'krs. H1 hdg. PE
*he'kru. E1 hilgru, 'hiw,E2
xau (Ca), he0, E3 hau (Pi), E4
hard (Gu), h{'kru, 'hihll.
PCh *xnrfl-. H1 nu-, H3 nu-.
PE *nrd-. E1 dd-, E3 num-,
E4 nrfl-.
Oa,, *x$ir-.H1 fir-, H2 ilir-.
PE *Sir-. E3 €ir-, E4 gir-.
Este auxiliar se emplea con
sujetos masculinos singula-
res de primera y segunda
personas.
PCh **ker-. H1 khur-. PE
*ker-. E1 kher-, E3 kk-, E4
khec--khir-. Este auxiliar
tiene valor diminutivo y se
emplea con sujetos femeni-
nos.
PE xn6'krr. E1 de'gu, E2'nat
(Ca), E3 nan$tr'(Pi), narn, E4
n{'kru,'n{d..

115. este/ese PE *m4'kur. El bilgru restost,

bdru 'eser, E3 maun (Pi), E4
md'kru,'mllrf 'ester.

116. excremento PE *'a. E1 'ld, EZ a (Ca), E3
an- (Pi), E4 ?.

117. fiebre PCh **krs Va/krrwamia. H1
'khurrnu, khirrru'mie. PE
*kru \ralkuwamia. El'khrua,
E3 kuba'mia (Pi), E4
khruVamia
PE *uki'da. El ?u'khida, E2 u-
kida (Ca), E3 ukida (Pi).
PE *n€pono. El d€phod6, E2
nipond (Ca), ne pono, H3 ne

p6no, E4'n€phono.
120. fresco (esrar) PCh **6do-. H1 ?6r-, H3 6r.

127. frio

PE xddoa-. E1 ?6d6o-, E4
6noa-. En protoemberi /*-a/
es un formativo de adjetivos.
PE *k0ra'sa a-/ktra'sda-. El
kh0ra'saa, E2 k0rd'sl (Pa), E3
k0re se (Pa), E4 k0rll'sil (Pa),

khdr6sl-.
122. frio (estar) PCh **hl'su-. Hl hl'gag. PE

*h1'sua-/hi'sua. E1. hi'sua, E3
hin'sua, E4 hlsua-. En huaua-
nana /-ag/ es un formativo de
adjetivos.

123. frutt, fruta| PCh **neme+h6. Hl Inemh6.

PE *n€'h6. E1 'deh6, E3 neho
(Pa), E4 n€'h6 rdrbol frutal'.
t* neme/'animal, cosar.

124. fruta PE *'taln€'ta, E2 ta, E3 ta,
neta (Pi), E4 n€'tha. /xn€-/
ranimal, cosar.

125. gallina PE *etekere. E1 ?ethere, E2

etere, eter (Ca), E3 etere, E4

ethege're, ethe re. Esta raiz
sin duda este relacionada
con la que presentan Hl
'ld\har y fr ?X\hddra. La natu-
raleza de la relaci6n, sin
embargo, est, por determi-
narse. En primer lugar, hay
dificultades etimol63icas
planteadas por las vocales;
en segundo lugar, no estd
claro si los indigenas habian
llegado a domesticar Z.lgin
ave semejante a la gallina o

118. flecha

119. flor

109. esconderse

110. ese

111. esperar

112. estar

113. estar

114. este
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no en la €poca prehispanica.
Holmer (i.963: 195) seflala
que podria tratarse de un
prestamo de origen quechua
(lengua en que 'gallinar es
/ataw alpa/) trasmitido por
alguna lengua del sudoeste
de Colombia (por ejemplo,
en piez es /ata// ).

1,25. gavil6,n PCh **'neme 'h6bru. H1
nem'hllu, H3 nemh60. PE
*'n€ 'h6br.u. E1 d€'hdpru, EJ
ne'ho (Pi), E4 'ndh6pru.
frx neme/'animal, cosa'.

127. gavilln quebrantahuesos PCh **uabibi.
Hl wapip. E3 uapipi.

128. genitivo PCh *'r-Si. H1-f, H2 -{, H3
-si. PE *-fi. E1 _si , E3 _€1,

E4 -qi, Este indicador de
genitivo est6 limitado a los
pronombres personales.

129. gente PE *6b€Ia/eberA. E1 'le'perd,
E2 embera (Ca), E3 embera
(Pi), €bd'n{, E4 6p1'ra

130. gordo (estar) PE *bo'cea. E1 po'ree, E2
barea (Ca), E3 bore, E4
porekea-. En samb6 /kea-/ es
un sufi.io derivativo que apa-
rece en algunos temas ver-
bales (Loewen 1958: 50).

IJl. gande i PE *uai'pua. E"!, walbwa, E2
aibua (Ca), E3 uaibua (Pi),
E4waybwa-, waitura-.

1J2. grande2 PE *6oroma. E1 'Sob6, E2

foro'ma (Pa), E3 zo'roma
(Pa), zro'ma,E4'uoma,
Unos de los autores conside-
ran que este elemento es un
sufijo aumentativo, otros lo
tratan como adjetivo.

|JJ. gtano, pepita PCh x*dabu. H1 'dau, -'dau,
H3 -dau. PE xdabu. E1 tau,-
tau, EJ dabu, dau (Pi), E4
'tau, -tau. Indica ademf.s
'forma redonda u ovalada'.
Pinto (1978: 127) parecetra-
tar las formas en que apare-
ce como frases. El tratamien-
to de Harms (1989a:183) es
ambiguo. Holmer (1963:

108) y Loewen (1958: 87) lo
consideran sufijo derivativo.
Cf.rojor.
PCh *'tpla-. H1ble- rllorarr,

H3 bla- 'llorar'. PE *bia-/bla-

'gritar'. E1 bia- 'gritar', E2 bie
tgritart (Ca), E3 bia- 'gritarl
(Pi), E4 bia-, b1{- 'gritar'. En
cuanto a la identificaci6n
sementica, compdrese el
caso del ingl6s cry .

PCh **baka r a. H1. pa'gar, HJ
pagar. PE *baka'ra. E1
pagara, E2 bara, E) bagara,
baara (Pi), baga'na, E4
paga'fa
PCh **sikoro. H1 sigor, H3
siguri. PE *sikoto. El siaro,
E3 sioro, figoro, fogoro (Pi),
E4 fogolo. Tipo de caia. La
/a/ que presenta el saija
podria deberse a analogia
con el 6timo'caia', frsiia/.
PE x'ki. E1 khi'gusano pelu-
do', R3 ki 'gusano producido
por una mosca', E4 'khi.

PE to-. E1 ?oo-, E3 o-,84 o-.
El saija habrla af,adido el
sufijo derivativo /*-a/, pro-
duci6ndose la secuencia
/*oa/ que, por asimilaci6n,
resulta en /oo/.
PE *Saka'ra. E1 '{aara, EZ

{am, EJ zagara, E4 zaga'ra,
za'ta.
PCh *xp0'a-. H1 ph0'ag. PE
*p0'ahaca. E1 ph0'ahara, E4
ph0'flhdrd.
PCh **reri. H1 th{arb{, PE
*reci. E1 thfi, E2 't6ri (Pa),

E3 t3'rl (Pa),E4thd'ft.
PCh **'kau. H1 kha. PE
*'kau. E1 khau, E2 kau, E3
kau (Pi), E4'khau, 'khaw.

PE *u'ara. E1 hara, E2 v'aru,
u'ar (Ca), var (Pa), E3 hara,
E4tuar:.
PCh **ke'ru. H1 khtr. PE
*ke'ru. E 1 'khiru, E2 ki'ru
(Ca).

I)4. gritar

135. gpacamayo

136. guadua

137. gusano

138. hacer

139.hacha

140. hierba

141. higado

142. hija

l43.hi1o

744.hoja
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1,45. hoja

145. hombre

147. hueco

148. huevo

149. humo

l5l.intestinos

153. ir

154. isla
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150. iguana

152. interrogativo PCh **h{-. H1 Si-ha 'cudl',
hdg'c6mo', hdmag'ad6nde',
H3 hags 'cdmo', hagwi 'por
qu6'. E4 $i-h1 'cuil', hd-woi
'cu6ndo', he-'we 'c6mo'. Este
elemento aparece en la for-
maci6n de interrogativos no
pronominales.
PCh xxu{-. H1 ma-, H3 ma-.
PE *w{-. E1 w6-, E2 w4-,83
wd-,E4wd-,6d,-.
PCh **'moro. H1 m66r (B y
B), mor. E4'moro.

PE *kedua. E1 khi'tua, E2
ki'dua, E3 ki'dua (Pi), E4 'khi-
rua, ketua (Gunn), kedu'a
(Pa). Este tdrmino se emplea
para referirse a hojas de
6rbol o de palma.
E1 ?umrr'khlra, E2 m0'kira,
E3 m4'Krn (Pa), mukba (Pi),
E4 u'makhira. No se ofrece
reconstrucci6n, pues no se
ha determinado el origen de
las vocales de las primeras
dos silabas. Compirese el
conjunto'ombligo'.
PE xu'ria. E1 ?u'ria, E3 ulia
(Pa), u'nia, E4 ucia.
PE *'n€rfmr.d. E1 d€ubrfl, E2
ulrnru, E3 ne lumur, E4
'n€rf,md.
PCh **nd'ri. H1 'naar, H2
'naar. PE *n6'ri. E1 'dtui, E2
'nani. (Ca), E3 nari (Pi), E4
naf1.
PCh **opo'ka. H1 ?o'phog,
H3 upugu. PE *opo'ga. EL
?o'phoo, EZ opoa, E3 opoga,
E4 opho ga.

PCh **hru/hr{. H1 hv, H3
hruaum'destripado'. PE
*hd'si. E1 'hrdsi, E3 hunsi,
hinsi (Pi), E4 hrd'si. Podria
estar relacionado con ratar',

que da origen a palabras
como el sambir /fiflkha'ra/
'cuerda'. No se tiene explica-
ci6n para la vocal de la
forma del H1.

155. joven PE *k0'traa. E1 kh0traa, E2
kun'dra (Ca), E3 kunUra (Pi),
E4 kh0'tra-. /*-'dral es un
sufijo que eperece en otros
temas referentes a humanos
en las lenguas emberaes.
PCh **heme-. H1 hemkha-.
PE *hemene-. El heb€d€-, E2
xemene (Ca), E3 hemene-
(Pi), E4 hemene-. /-kha/ es
un sufijo derivativo de temas
verbales frecuente en huau-
rlan .

155. jtgar

757. iugo,liquido PE *pa. El pa, E3 ga,E4 -pa.
158. juntar, recoSer PCh **pe-. H1 phu?au- 'jun-

763.lena

tar', phr,-'recogerr. PE xpe-.

E1 phe-, E3 abaudape-,
homape- (Pi), E4 phe-
PE *mi'asu. E1 bl'asu, E2
miesu (Ca), E3 miasu (Pi), E4
mi'asu.
PE *drea'soa. E1 tee'soo, E3
drea'soa.
PE *'soa. E1 soo, E3 foa, soa,
E4'soa,
PCh **meu. H1 meu, HJ
m€0. PE xklrame.El klfirabE,
E2 {t'rdme (Pa), E3 kl}dme
(Pa), E4 kliirdme. Cf. **ldra

'c ra',
PE *tru'br.u. E1 'thrnpul, E2
tubru, tupu (Ca), E3 trubru,
E4 rupru. La ft/ inicial de la
forma sambri que da
Loewen no se corresponde
bien con las consonantes
inciales de las otras lenguas,
lo esperado seria /th/.
PCh **-bai. H2 -paj. PE *-
bai. E1 -pai, EJ -bai (Pi), E4
-pe. Sufijo que presenta el
significado de rsolamente'.

PCh **moki'ta. H1 mo'khit.
PE *mokita. E1 b6'khitha, E3

m6kita, E4 mokhita.
PCh **ede. H1 ?ed, ?edau,
H3 edau. PE *hede'ko/ede'ko.

E2 ede'ko (Ca), E3 hedeko,
edeko (Pi), E4 hede'kho.
/-kho/ es un sufijo derivativo

T64.limitattvo

159. lanza

150. largo

i51. btigo

752. lengoa

155. lombriz

155.luna
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16T.llamar

t58. llano

169.llegar

170. llegar a ser

171. maduro

172. maiz

173. mano,brazo

174. mantis

en sambf que segfn
Loewen (1958: 85) significa-
ria'forma redonda'. No se
tiene explicaci6n para la /h/
inicial del samb0 y de una
de las formas catias.
PCh **rrflr'ru-. H1 thdr-. PE
*tnf-. E1 thd-, E3 tnu-'lla-
marser (Pi),E4 thrrf,-.
PCh **koci. Hi khor. PE
*'koci. E3 koci (Pi), E4 'khori.
PCh **pari-. H1 barfr,-. PE
*pari-. E1 bari-, E4ban-.
En la forma huaunana se
presenta /{v/ (/**Se-/ <)
'venir' sufijado, probable-
mente como direccional.
PCh **ba-. H3 pa-. PE *ba-.

E1 pa- 'llegar', E4 pa-.
PE *po'rea. E1 pho'ree, E3
purea (Pi), E4 phurea-. Este
elemento se usa tambi6n
con el significado de 'rojo,
amarillo'.
PCh *x'be. H1 pr,'dau, HJ
pidau. PE *be. E1 pe, pe'tau,
E2 be, E3 be,E4 pe'tau.
PCh **hu'a. H1 'hua. PE
*hu'a. E1 'hua, E2 hua, E3 hua
(Pi), 'huwa, E4 hu\ra, hru'wa.
PCh **trf,ko'mia. H1
thrdkhorkho'mie. PE
xtrfko'mia. E3 turnko'mia
(ti), E4 thrdkho'mia. En
huaunana el tema verbal
'comer' se ha reduplicado de
acuerdo con una pauta
que afrade /r/ al elemento
resultante de la repetici6n
de la primera consonante y
la primera vocal del tema. La
forma significa Iiteralmente

'comepiojos' ( / * *'trg- /rpiojo', /**ko-/'comer',
/**-mia/ tderivativo de nom-
bres de agente' ).
ta1, xxpu'sa. t{1 'phrlas(a),
H3 p{as(a). PE *pu'sa. E1
'phusa, E3 pusa (Pi), E4
phu'sa.

175. martilla

177. mds

778. matar

179. mentir

180. miedo

181. mohano

182. moler

183. mono

184. morder

PCh **kusum'pi. H1 khu-
sum'bi. PE *kustl'pi. E3
kusumbi (Pi), E4 khus0pi.
PE *ua-. E1 waa , E3 ua- (Pi),
E4 wa'di.
PE *bea-. E1 pee-, E2 bea-,
E3 bea- (Pi), E4 pea-.
PE *se'a. E1 'sewa rmentirar,

E3 seba-, sea- (Pi), E4 se\ra
'mentira'. Cf. H1 sr,ukha-, H2
'seu'mentira', H3 siuka-. La
forma huaunana debe ser un
pr6stamo de una variedad
emberl, ya que presenta
una /u/ que corresponde a la
/w/ epent6tica de las lenguas
emberaes. Ademds de la
indicaci6n que da el catio de
que la /w/ es epent6tica, el
resultado de /**e/ en la
forma del H1 lo confirma, ya
que esta vocal resulta en
/ee/ y no en /l cuando
queda ante /**ua/ (v6ase
4.1.2.).
PE *pera-. E2 pera- (Ca), E3

pera- (Pi), E4 phera-.
PCh **a'rib ada. H2'lal'par,
H3 alpadi . PE *a'ribada. E1

ad'pada, E3 aribada (Pi), E4

a'ipad,a. El mohano es un
tipo de espanto que aparece
en la selva.
PCh **ba-. H1 ba-. PE xba-.

E1 ba-, E3 ba- (Pi), E4
uraba- (rura-'raspar').
PCh **ko'tutu. H1 ko'tud(u).
PE *ko'turu. E3 kotutu (Pi),
E4 kho'tudu. Identificado
como'mono chill6nr, rmico

colorado', rmono prieto' o
simplemente como'monoi.
PCh **kaa-. HL khaa-, H3
kaa-. PE *kaa-. E1 khaa-, E2

xaa-,83 kaa- (Pi), E4 klna-,
kha-.
PCh **rfl kan a. H2'in'gan, HJ
$gana 'insecto grande pare-
cido a un abejorror. PE
*rdkana. E1 'ltf,'gadd, E3

775.mar 185. mosca azul
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185. mujer

187. mundo, pais

188. muslo

189. nacer

190. nadar

197. nariz

1.)2. negativo

1!J. negro

194. no

195. nombre

195. nosotros
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rflkana, E3 ukama 'moscat
(Pi), rflgana. Cf. sambir / tf/
'larva de la mosca azul'.
PCh *x\uelu€. H1 ?urui, H2
'itj,'lwjra, H3 rri. PE *u'€ra.

El h€ra, E2 w€ra, E3 uera
(Pi), E4 weca (Pa), 0'era.
PCh **'dura. H1 'duur(a). PE
*Urua. E1 tua, E2 dua (Ca),
E3 drua (Pi), E4'trua.
PE *paka'ca/pdka'ca E1
bil'khara, E3 bakara (Pi),
baka'na, E4 bakhara-.
PE *to-. El rho-, E3 to- (Pi),
E4 tho-.
PE *kui-. E1 khui-, E3 kui
(Pi), E4 khui-.
PCh **ke'bu. H1 'kh€u, H3
k€wa. PE *k6bu. E1 khd, E2
kU, E3 kum (Pi), k€bu, E4
kh€ pru, ktiipru.
Pg {<-1{-,r-+e-. EL -?e-, E3 -€-,
E4 -e-. Sufijo flexivo verbal.
H1 phvif(i), H3 prdlgi. PE
*pai'maa. 81. gha|bda, E2
pal'ma (Pa), E3 pal'ma (Pa),
E4 pai'ma (Pa), rphaima. La
forma del protochoc6 debe
de haber sido /**pVifil; no
se ha determinado cu61 era
la primera vocal.
PCh **rd+rf . H1 tfl?d, H3
Ul?tf,. PE *r.fl*rfl. E3 u-u (Pi),
E4 $+d (Gu). Particula de
negaci6n empleada como
respuesta.
PCh **rtd'ru. H1 'thrfr, H3
nfr. PE xtrrfl. E1 thUI, E2 tu
(Ca),tntr, E3 rnfl, E4 thrd.
PCh **da-.PE *da-. El tai,
'ta[t, E2 dai,'dafi, E3 dai,
dagi, E4 \ai,'taj,'ra$i . Se
considera aqui que este
6timo fue la raiz para 'noso-
trosr no s6lo en protoemberl
sino en protochoc6. El
huaunana presenta, en lugar
de €1, una forma /'maar(a'1/,
creada e partir del pronom-
bre de primera persona sin-

golar /mw/ por analogia con
las que presentaba el proto-
choc6 y siguen presentando
todos sus descendientes
parl segunda persona:
fr*bw/'usred', l*bdral'uste-
des'.

PCh **hrdra. H1
hrf, rurth0'mie. PE *hrdra ra.
E3 htnrarc (Pi), E4 hfrrd'$,
La forma del protoemberl
resulta de la reduplicaci6n
de la segunda silaba de la
forma protochoc6, de acuer-
do con un procedimiento
cuya existencia se conoce en
las lenguas emberaes (v€ase,
por ejemplo, en el caso del
sambfi Loewen 1958: 83). En
huaunana /-mie/ es un fre-
cuente formativo de temas
nominales, en cambio, no se

tiene explicaci6n para el
segmento precedente / -thg-/.
PE' rfprusi/hdprusi. E1
?fltursi, E2 ximbisJ-dau (Ca),

E3 himbisi @i).
Probablemente este relacio-
nado el H3 hflda{/, pero no
se tienen argumentos para
segmentar en dos morfemas
ni la forma protoemberi ni
la huaunana. La alternzncia
de /h/ con O en las lenguas
emberaes se da tambi6n en
rlunar.

PCh **el'ku. H1 'kh€u, H3
kdwa. PE *dl'ku. E1 '{igrn,
'{igu (Pa), E2 'fii (Pa), E3
'6igu (Pa), E4 fi'ku.
PCh **'iudi. HL fi?iiur,
?ur(i). PE *-uidi. E1 de\ilidi,
Si'widi, E2 Si'vi6i (Pa), E3
giwi'di, E4 $ivi'6i (Pa).

PCh **a'i. H1 do'?ai, H3
du?ai. PE *aul. E1 to?awi, E3

aui (Pi), E4 a:ai.
PCh **0fi-. Hl?or-, H3 0ri-.
PE *0ri-. E1 ?0ri-, E2 uri-
(Ca), E3 uci-, uni- (Pi), E4 0r1.

197. nube

198. nuca

"1.99. nuera

200. nuevo

201. nutria

202. oir
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I

i
I

i

203. oio

204. oler

205. olla 1

206. olla 2

207. ombligo

208. oreja

209. orilla, borde

210. orinar

211. oro 1

PCh **da'bu. H1 'dau, H3
dau. PE *dabu. E1 tau, E2
'dau (Ca), E3 dau (Pi), dabu
(Pa), dabrs, E4 'tau. La raiz
es /**da-/ 'regi6n de los
ojos', como se puede ver
comparando formas como el
H3 /daga/ o el sambfr
/'davw/ rfrente'.

PCh **rns-/rdrs-. H1 ?uru-.
PE *d-. E1 td-, E2 u- (Ca),
E3 u- (Pi), E4$-.
PE *fo'ko. E1 'gokho, E2

fo'ko (Ca), E3 $o'ko 
tclntaro

para fermentar chicha' (Pi),
E4 zo'kho.
PE *kugu'ru. E1 'khuuru, E2
'kuru, E3 kuguru, kuru (Pi),
E4 khuguru, khuru.
PE *komrs'a. E1 khob6o, EJ
komoa, komua (Pi), E4
khrumw'a.
La comparaci6n con el con-
junto rhombrer sugiere una
tendencia a armonizar las
vocales separadas por frm/.
En saija y en una de las for-
mas catias, /*,a/ se habria
asimilado ala fro/ preceden-
te; en sambt habria sucedi-
do 1o contrario.
PE *kuuru'nu. E1 'khrurrnu,
E2 'kruru (Pa), E3 krunu (Pi),
kruwru'nu (Pa), E4 kwwuflr
(Pa), khruu'rw
PCh **1. H1 ?i, H3 igau. PE
*1. E1 ?i, E3 ika (Pi), E4 I.
Se trata de la misma ralz de

'boca', como sucede en otras
lenguas del Area Intermedia
y tambi6n en lenguas
Mesoamericanas.
PE *sia. 81 'siwa-, E3 sia-
torinarr, sia, $uba 'orina' (Pi),
E3 fiwa-.
PCh **deua-. H1 de\ivam. PE
*deuala. E3 diuara, debara
(Pi), E4 tewara.
No se tiene explicaci6n para
los segmentos finales no

212. otro 2

coincidentes del huaunana y
las lenguas emberaes.
El 2awa'ra, E4 awara,
awulrw.
No se da reconstrucci6n por
no haberse determinado
cu6l era la vocal de las
segunda y tercera sflabas en
protoembera.
PB *[e'fa.. E2'[a{a (Pa), E3

fa$a (Pi), zeze (Pa), E4 \eze
(Pa), ze'za.
La reinterpretaci6n de la
forma como reduplicaci6n
habria causado la aparici6n
de las formas en que las dos
silabas presentan la misma
vocal.

213. Padre

2I4. palma PCh xxa'ra. H1 ?vr, H3 arrbi
(rpejibaye, chontaduror en
ambos casos). PE *a'ra E1

?ara 'pambil', E) ara'Palma
barrigona' (Pi), E4 ara.

215. palolhueso PCh *)t'.pu. HL bv, H3 bru

'pie, tronco de 6rbo1, palo'.
PE *brsu'ru. E1 brurrru'pie,
palo, hueso', E3 brns'ru
'hueso' (Pi), E4 btrwrurtl ,

buru'rra 'hueso, tronco de
6rbol'. PE *-urrs es un for-
mativo que est6 presente
tambi6n en 'oreja'.

276. para PCh **italitea. H1 ?ithee, H3
itee. PE *ita/itea. E1 ?i'thee,
E3 ita (Pi), ita, E4 itha.
Elemento pospuesto que
subordina oraciones de fina-
lidad.

277. partir PCh *xtoa-. H1 'thoop- rrajar

lefra'. PE *toa-. E1 thoo-, EJ

toa- (Pi), E4 thoa-. La forma
huaunana incluye el sufijo
derivativo F* -pe-/, Presente
tambi6n en dos de los temas
con el significado'cortar'. La

forma de las lenguas embe-
raes incluye s6lola raiz.

218. pecho PCh **'t0ra. H1 'thrlr, H3
t00ra, PE *'tr0a. E1 th0a, E3

trua (Pi), E4 \h6a.
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219. peine

220. pelear

221. rr-licano

222. pene

22). pnsar

224. pqueflo

225. perdiz

226. periquito

227. perro

228. pesado

REVISTA DE FILOLOGI.A Y UNGUISTICA

PCh **trd+e'ru. H1 thrff?u. PE
*trf *e'ru. E 1 thrfl ?iru, E3
truniro, tee'ru (Pi), E4
thrf,+e'cu. La misma forma se
usa como tema verbal con el
significado de peinar.
PE *f6o-. E1 f6o-, E2 Siu-
(Ca), E3 Siom- (Pi), E4 q6-.
V€ase 1.1.1.
PE *tura. El th0ra, E3 tura
(Pi), E4 thu ra.
PCh **'me. U (By) medau.
PE x'me. El be, E3 me (Pi),
E4'me.
PCh **ttri+0sia-. H1 kmir?0-,
H3 kirusia-. PE *Ilrisia-. E1
khl'sia-, E3 'krlfia, El+
klfrifia-.
,61, >t'{ake. Hi 'Saai Inifror.

Pg x'Sake. E1 'fakhe, '{at, EZ
-Sake, E3 'zake (Pa), E4
'zake(Pa), -zake, -ge. Com-
pirese ademds el baud6
/ '[ae/ (Pa). Este elemento en
las lenguas emberaes ha
sido interpretado como sufi-
jo diminutivo o (menos fre-
cuentemente como adjeti-
vo). La forma sambir /-Se/
presenta /S/ en lugar de /z/
que seria lo esperado.
PE xsoko'ro. E1 $o'khoro, El
Sokoro (Pi), E4 zokholo.
PCh *xkekele. H1 keker. PE
*kekere. E3 kekere (Pi) E4
khekhere. No se tiene expl!
caci6n para la presencia de
/W envez de /kh/ en huauna-
na.
PE *u'sa. E1 ?usa, E2 usa, E3
u'sa, E4 u'sa.
tq5 **'frn'krr-. H1 fir'gag.
PE *{rr'krua. E1 frr'khrua, E2

{lga, EJ nfl'gwa; E4 zwgta-,
zwfua-, n€krua-.
La (rltima forma del sambri
es anal6gica. Algunos adjeti-
yos en las lenguas emberaes
son flexionados para la opo-
sici6n definido/gen6rico por
medio, respectivamente, de

los prefijos provenientes de
fr{i-t y frn€-/.[-a semdlanza
de la primera silaba del
6timo'pesador con el prefijo
fr{il l1ev6, en sambt, a que
se identificara como una
manifestaci6n del mismo y a
que se creara la forma
opuesta /ngkwa-/.

229. Wsar ,a5 'r*{a[i-. H1 fa{-. PE
*{a-. E1 faa-'mediy', E3 fia-,
Sa- (Pi), E4 za-, No se tiene
explicaci6n para la vocal
larga que presenta el saija.

230. Wscar PCh x*rua-. H1 do?rua-, HJ
ua-. PE *rua-. E1 ua-, E3
dogua- (Pi),E4wa-,
Tanto en la forma HL como
E3, aparentemente intransiti-
vas, se presenta incorporado
el tema fr*'do/taguat.

237. Wstarta PCh **da'bu ka'ra. H1
dau'khaar. PE *dabu kala. E1
'tau 'khara, E4 taukha'ra.
Literalmente'pelo del ojo'.

232. pez PE *pe'da. EZ 'peda (pa), E3
beta (Pi), pe'da (Pa), E4 beta.

233. piedra PCh *tm6. HL mok, mokdau ,
H3 moko. PE *m6. 81 b{u,
E2 m6'kara (Pa), E3 mo,
monkara (Pi), m6gara (Pa),
E4 m6ka'n

234. pie PE xtiiru. E1 tfiru, E2 hir0, E3
'tiin0, E4 hlr0.

235. piel PCh **'eu. H1 ?r.u. PE *'e. El
'le,EZ et (Ca), i, E3 e,E4'e.

235. pinchar, chucear PCh **su-. H1 su-. PE
*su. E1 su-, E3 su- @i), E4 su-.

237. pintar nah **p6-. H1 ph{- rescribirt,

H3 paa-rpintar'. PE *pn-. E1
'phd- rdibujar, escribir', E2
parna- 'pintarser (Ca), E3
paa- (Pi), E4 phe- tpintar el
cuerpor.

238. piojo PCh **td. H1 rhlfl , H3 trf .
pE *hfi. El thrfl, e2 nrt (pa),
E3 Ed, E4 thd.

239. pluralizador PCh **-rd. H1 -na, H3 -na.
PE *-rd/-ra. E1 -rll, E3 -ra
(Pi), -na (R), E4 -nd. Sufijo
flexivo de sustantivos.
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240. pobre PE xsupuri/supuria. E1

fupuria 'pobre, tener com-
pasi6nr, E2 Suburi'chiquito',
E3 suburi, fubuci 'pobre,
nifro, compadecer., E4
supuria, fupuria'piedad',
{upuri- rser pequefro'.

247. poder sobrenatural pch **hai. H3 hai
rimplementos o medicina del
curandero,. pE *hai. E1 hai
'poderes sobre los espiritusr,
hai'padd,,chaminr, EZ,xai
respiritu protectoC (Ca), E3
hai renfermedad, maleficio,
idolo', haiba'na rchaminr,
(Pi), E4 haipa'na, hdlpdna
'cham6n,

242.podrirse PCh **peraua. H1 beeur
'podrido'. pE *beraua-. E1
berau rpodrido', EJ beraba-
(Pi), E4 berawa-.

243. posesivo PCh xx'den. H1 -din, H3 -din.
PE *-de. E1 -de, E2 -de (Ca),
E3 -de, E4 -de. Sobre la fun-
ci6n de los reflejos de este
elemento vCanse Holmer
(1,963: 104), Loewen (1958:
98), Rex (1975:2).
PE *6pidi. E1 ?6phidi, E2
6pidi, E3 ofidi, infidi (Pi).
PCh **'k{re. H1 khan(i), HJ
kani. PE *'kere. E1 'khdri,
'khacircu6ndor, E2 'kdre (Pa),
E3 'kdre (Pa), n4'kire (Pa),
'khdre. Este elemento pre-
sentalaraiz interrogativa
pronominal /**ka-/, presen-
te tambi6n en'qui6n' y otras
formas como en H3 kaga
'c6mo' y E4 /khdsd/, /khdwn/
rc6mor.

PCh **baa-lpa-. H1 pa-
'encender', phaa-'quemarr,
H3 paa-'encendeq arder'. PE
*baa-/pa-, E1 paa-, E2 baa-
(Ca), E3 baa- 'quemar,
encender' (Pi), E4 paa-,pa-
'quemar, pha', pa- 'encen-
der'. Esta raiz presenta pro-
blemas tanto en huaunana
como en las variedades

246. quemar(se)

247. qui€n

emberaes. Cabe pensar que
se ha producido contamina-
ci6n entre las dos formas
reconstruidas debido 

^re.mejanza de forma y signi-
ficado.
PCh **'kai. H1 'khai, H3
khaja. PE x'kai. E1 'yJlal, E2
'kai (Pa), E3 'kai (Pa), E4
khai, khaj.
PCh **'ka'ra. H1 pakhaar. PE
*'kara. E1 khara, E2 kar (Pa),
E3 ka'ra (Pa), E4 kha'ra, La
palabra huaunana es un
compuesto cuyo elemento
inicial es ft*ba-/'6rbol'.
PCh *xtope-/toape. H1
thoop-. PE *tope-/toape. E1
thophe-, E3 tofe-, toafe- (Pi)
La raiz es /**to-/. En El y
una de las formas de E3
aparece directamente segui-
da por el formativo de
temas verbales /**-pe/. En
H1 y la otra forma de E3 se
le une previamente otro for-
mativo verbal /**-al que se
presenta en el E4 /**thoa-/
'rajat'.

248. raiz

249. rajarleira

250. rana venenosa pch **ko'k6i/ko'k61. H3

257. raspar

kok61. PE xk6'k61. E1
kh6'kh6i, E2 ofi (Pa), E3 kon-
koe (Pi), E4 kh6kho'1.
PCh *xu€-. H1 me- 'pelarr
PE *u€-. E1 w€, E3 ue- (Pi),
E4 w€-. La identificaci6n del
t6rmino huaunana como
cognado es tentativa; se
basa en que tanto 'pelar'
como rraspar' implican qui-
tar (en todo o en parte) lo
que cubre a un objeto.
PE xui-. E1 wii-, E3 uinimia-
(Pi), E4 wi-.
PE *Iaba-. E7 Zlapa-, E3 i-
amba-.
PE *udraa. El, wd'raa, wn'ta,
E3 uara (P1),E4wd'rd.
ta1, **pu'ru. HL phur, HJ
purii. PE *pu'ru. E2 pur (Pa),
EJ pu'ru (Pa),E4 phulu.

244. puercoespin

245. qu€

252. remar

25). respirar

254. rio arriba

255. rojo
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257. sabroso

258. sal

259. salir
260. sangre

251. sapo

253. selva

254. selva

265. sembrar

255. semilla

267. ser, esur

268. ser, estar

255. saber, conocer PCh **kaua-.H1 khaug-. PE

262. secar

xkaua-. E1 khawa-, E2 ka)a-
(Pa), E3 kaua- (Pi), E4
khawa-. No se tiene explica-
ci6n para,la /-g/ final de la
forma huaunana.
PE *ua'raa. E1 wa'raa, wa'ra,
E3 wa'ra, E4waru-.
PCh **'tal'td. H1 thakhaar,
H3 ta. PE *'U. El the, EZ te,
E3 U, E4 tha.
PE *u$ia-. E1 ?ufia-, E4 ufia.
PE *u'a. EL wa, E2 oa, E3 ua,
oa (Pi), E4 o'a.
PCh **boko'ro/kopo'ro. H1
kho'phor. PE *boko'ro. E2
bokor, E3 boko'ro (Pi), E4
pokhoro. Es necesario plan-
tear que se dio metitesis y
que de algirn modo el cam-
bio de posici6n afect6 la
condici6n de la consonante
labial, pues la relaci6n H
/ph/,PE /*b/ no es regular.
PCh ** po. H1 pho 'seco' .PE
*poa-. E1 phoo-, E2 paa 'secor
(Ca), E3 poa-,84 phoa-. La
forma PE incluye el formati-
vo de temas verbales /-a/.
PE *'m€a. E1 b€e, E3'm€n
E4!m€1.
PE *oI. E1 ?oi, E3 oi (Pi) E4
ol, 'oj.

PE *uu-. E1 ?uu-, E2 u- (Ca),

E3 u-, E4 u-.
PE *n€'ta. E2 ne'ta (Pa), E3
ne'ta (Pa), E4 nd\ha, /* :ta/ es
propiamente'semilla', el
otro elemento /*n€-l rcosa'.

PE *pru-. EL bru-, E2 bu-
(Ca), E3 bru-, E4 bru-.
PCh **nrd-. H1 nru-(forma
usada con suietos en plural),
PE *nrd-. E1 dd-, E3 nfr, E4
nrd- (forma usada con sujetos
tanto en singular como en
plural).
PCh **ma+ema. Hl ma'lema,
H3 maema. PE *m6€. E3
mae (Pi), E4'md€.

E1 ?rsrathu-, EJ uratu- (Pi)
E4 rurathu-, uratha-.
PCh **dlu. H1 ?rfr, H3 uni.
PE *d'ru. E1 ?tll'ru, E2 'unu

(Ca), E3 runu (Pi), E4 rf 'nrll.

E2 :u'mlda (Pa), E3 umandau
(Pi), ima'dau, E4 umll'tau. Cf.
ademis E1 ?ib6-thipa'medio-
dia'. No se ofrece recons-
trucci6n por no haberse
determinado cull ere la
vocal inicial en protoembe-
16.

PE *itua'ba. E1 ?i'tuaba, E3

istu, istuaba (Pi), E4 ituta.
Pareciera estar incluido en
este tema el numeral ft*a'\a/
'uno'. No se tiene explica-
ci6n para la /s/ que presenta
la forma catia.
PCh **pua-. H1 phua-,
phuag-. PE *pua-. EL phua-,
EJ pua- (Pi), E4 phua-.
PCh **pa-. H1 phaau?{'an,
H3 pauana, H (Pa) phaau'an .

PE *pa-. E1 ph6'k6re tsuegrar,

E2 pa'k6r€, E3 pdk6'r€ (Pa),

E4'phdk6'r€, /-71'an/ es un
sufijo frecuente en los t6rmi-
nos de parentesco en huau-
nana; en cuanto al protoem-
berd t-k6're/, compdrese el
saija /a'Y,},6re/ 'padre'. La raiz
es la misma que aparece
reduplicada en E3 papa (Pi)

'madre', E4 'phapha rma-

dre'.
Oa5 **Sai-. H1 fai'hooi, H3

$aihui. PE *$aik6're. E1
'f4ure, E2 Sfi'tr€ (Pa), faj6ri,
E3 zdvi}l (Pa), sauale (Pi),

E4 zdvfi'r€ (Pa), zil\ivflr€. Las

formas del saija, el catio y el
sambir, tras la caida de /*A,
sufren p6rdida de /*t/ (v6an-

se 3.1.5. y f .i.1.). Las formas
de Pardo para el catio y el
sambfr presentan ep€ntesis
de /w/ (v6ase 3.6.). No se

tiene explicaci6n para la /a/

270. sobar

271. sobre

272. sol

273. solo

274. soplar

275. suegra

276. suegro

259. si
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Sufijos derivativos
277.

278

279.

280,

que aparece antes de la rilti-
ma silaba en la segunda
forma del c tio y del sambri.

PCh **-mia. H1 -mie, H3
-'mie. PE *-'mia. E1 -'mia, E2
-mia, E3 -mia, E4 -'mi.a. En
ambos casos sirve para deri-
var nombres de agente a
partir de verbos, y algunos
sustantivos a parttr de bases
diversas. Sobre su funci6n,
v6anse Holmer (1.953: IOD y
Loewen (1958: 86).

283. tAbano

?34. taparrabos

285. terde

286. teta, ubre

PE * 'sita. E1 'S.ta, E3 sinta
(Pl).
PE *ate'a. El']l6\ee, E3 and,ea
(Pi), E4 {te'a. PE *{ 'excre-
mentor, (en composici6n're-
gi6n de las nalSzs y el ano').
PCh x*keua'caa. H1
kheeu'raa, H3 keurag. PE
*keua'raa. EL khewara, E3
kebara (Pi), E4 khewa'ra. Es
irregular el hecho de que la
forma saija termine en vocal
breve.
PCh xx'hu. H1 h{d, H2 h0d,
H (By) huda. PE *hu. E1 hu,
E3 hu (Pi) , E4 'hu. El huau-
nana ademls de la nasahza-
ci6n presenta un formativo
/-da/ que no se ha observa-
do en ningrin otro caso.
PE *ekoto. E1 jooro, E2 'eoro
(Pa), E3 egoro (Pa), E4 ego'ro
(Pa), eko'ro.
PE *ima'ma. E1 ?ibebe
i,mama, E3 ima'ma
imama,E4 tma'ma.
PCh **druri-. H3 druri-. pE
*drrr-. E1 rnu-, E3 -dru- (pi).
PCh **th('mdlhrI'md, H2
th0m, H3 tuma. PE *h0'me.
E1 lhob6 , E2 xa'ma (Ca), n3
homma, huma- (Pi), E4
h0'md. No se tiene explica-
ci6n para la equivalencia
entre /th/ y /h/ que se da
entre el huaunana y las len-
guas emberaes.
PE *0pea. E1 ?6pee, E2 6bea
(Pa), E3 6bea (Pa), obea, E4
0 pea.
PCh *pa. H1 pak'thrum. pE
*pa. et pabai'rayot, E3 ba
(Pi), E4 pa. La segmenta-
ci6n de la forma huaunana
en /pa-k'thum,/ es puramente
tentativa.
PCh **a'Pal4'pa. Hl ?db(a),
H3 aba. PE *a'ba. E1 ?aba,
E2 'aba (Ca), 'apa (Pa), E3
aba (Pi), 'apa (Pa), E4 apa
(Gu), aba

281.

282.

PCh **-de. H3 -di. pE *-de.
E1 -te, E3 -de (pi), E4 -re.
Indica thueco, contenedor' y
seria gramaticalizaci6n de
rcasar. Harms (1989, 1: 186)
trata las formas en que parti-
cipa mtrs bien como frases.
Otros autores (Holmer 1963:
109, Loewen 1958: 87) las
consideran palabras y le dan
a este elemento la condici6n
de sufijo derivativo.
PCh **-ba. H1 -pa-, H3 -pa-.
PE *-ba-. E1 -pa-, E3 -ba-
(Pi), E4 -pa-. Formativo de
temas verbales presente en
'amanecer' y,andar,.
PCh **-pe-. H1 -p-, H3 -pe-.
PE *-pe-, E1 -phe-, E3 -fe-
(Pi), E4 -phe-. Formarivo de
temas verbales. Sobre su
valor v6anse Holmer (1.953:
148) y Loewen (1958: 52).
Holmer considera que el
sufi jo es /-ape-/, pero
Loewen sefrala que aparece
obligatoriamente despu6s de
otro sufijo /-a-/ en ciertos
verbos: H3 /twape/'cortar',
E4 /rhwaphe-/ ttalar,.

PCh **-bi-rcausativo'. H1 -
pi- , H3 -pi-. PE *-bi-. E1 -pi-,
E3 -bi- (Pi), E4 -pi-.
PCh **-kru rformativo de
demostrativos'. H1 -g, H3 -
gru. PE *-krs. E1 -glg, E3 -kttr,
E4 -kw.

287. tterra

288. tigre

289. urar flechas

290. todo

292. trueno

293. uno, solo
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294. untar

295. usted, tir

2X. ustedes

297. vacio

298. vampiro

299. venado I

300. venado 2

301. venir

302. venir

303. verdad

3O4.verde, az:J

305. viento

305. viuda

307. volar

308, vulva

PCh *xpuru-. H1 phuur-, HJ
puuri-. PE *puru-. E1 phuru-,
E3 puru- (Pi) E4 phuru-'fro-
tat'
PCh **'bru. H1 pru, H3 pru.
PE *bru. E1 pru-, E2 brs (Pa),

E3 bru (Pa) E4 pru.
PCh x*bdra. H1 pdar(a), H3
pdra. PE *beca. E1 p{ra, E3
mara (Pi), mana, mara (Pi),
E4'pdrd. Cf. 'de ustedesr:
PCh **'b4fi. H2 'peg. PE
xbesi. E1 ?a{i, E2 masi, E3
ma$i (Pi), E4'pilgi.
PCh **ba'rii. H1 pa'rii, H
(By) pari-. PE *ba'rii. E1 pa'rii
'holgado', E3 bari- (Pi), E4
paci-.
PE *i'ka. E1 ?kha, E3 1ka, E4
i'kha. Cf. rmorder'.

,P 't'pe'ki. El 'bigi, E2 bigi
(Ca), E3 bi, beki (Pi), E4 peki
(Gu),be'ki, be gi.
PCh **s0'ra. H1 's0r(a), HJ
s00ra. E4 s0ra.
PCh **uru-. H1 ?ur-, H3 uru-
'venir de lejos'. PE *uru-.82
uru- (Ca), E3 urudauiraproxi-
marser (Pi) , E4 uru-.
PCh **Se-. H1{u-'llegar'. PE
*fe-. El {e-,EZ tse- (Ca), E3
ze-, E4 ze-.
PE *u'dara. El 'wdara, E3
uara, uana (Pi), E4 wd,$-,
PCh **pllua'raa. H1
phdauraa, PE *p{ua'raa. E1
phlwa'raa, E3 pauara (Pi),
E4 gaw b il (Gu), ph{wllnil.
PE *n{ku. El 'd{u, E3 nau,
nagu (Pi), E4'nd(ra.
PE *p€'traa. E1 ph€'traa, E2
pen'dra (Ca), E3 pen'dra, (Pi),
E4 ph6tra.
PE *u{bari-. E2 uambari-
(Ca), E3 uambari- (Pi), E4
wdmaripu-.
PE ',k'ke. E1 khe, E2 ke (ca),
E3 ke (Pi), E4 'kh6.
Probablemente exista esta
raiz en huaunana. Holmer
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registra /keno-/rvivir con una
mujerr, que parece id6ntico
al samb0 /kh|n6-/'cohabitar,
copularr, a su vez derivado
de lkhEl.
PCh **'iu-. H3 iwadama
'sobrinor (/-dama/ rpeque-

flo'). PE *ui'ku. E1 \riu, E2

'viu (Pa), E3 vigu (Pa), uigu,
uiku (Pi), E4 'wiku (cf.
wirizakhe'sobrinor, literal-
mente'pequef,o yerno').
PCh **'mrf,. HL mru , H3 mrs.
PE *'mrf. E1 bd, E2 mrfl, E3

mum-(Pi), mu, E4 'mrf .

3i0. yo

J11. zopilote, gallinazo PCh **dko'so. H1
?{'k6s, H3 akoso. PE *{ko'so.

E1 ?6'koso, ?a'koso, E2 ilkoso,
EJ anxoso, ankoso (Pi), E4
{ko'so

* Los dos autores colaboraron en la recoleccidn
de cognados del chami, el catfo y el sambri con
el huaunana, y en la elaboraci6n de una prime-
ra versidn del sistema fonemdtico del proto-
choc6.
Posteriormente Constenla Umafla afladi6 datos
del saija y busc6 cognados entre las lenguas
emberaes para reconsEuir el sistema fonem6ti-
co del protoember6 con el fin de revisar, usan-
do estos nuevos indicios, el sistema fonem6tico
del protochoc6. La redacci6n de este articulo
estuvo tambien a su cargo.
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