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P R Ó L O G O 
1 

Me acuerdo aún. Unas veces, se me inclina la balanza del ayer hacia una gratitud 
de océanos. por saber español; otras. en cambio, cierta rabieta que trasciende la 
reacción pueril del niño a quien nada correspondió en la rifa, le hace a mi balanza del 
hoy agacharse la cabeza. Me acuerdo aún: entonces, nosotros, escolares en ámbito 
rural, llenos de ilusión por hacer nuestra, a base de ingerir lengua española, la frase 
" ... y considerar como timbre de gloria el haber nacido españoles", de la Enciclopedia 
Edelvives, aceptábamos, de buena gana, el método de arrancarnos la egura raíz de 
nuestra identidad: la lengua bubi. 

En aquellas escuelitas fernandinas de la era colonial, los maestros, hábiles agentes 
de la colonización a ultranza, de las vírgenes mentes infantiles, al igual que hicieran 
infalible el dogma de "la letra con sangre entra" y "el burro sin palo no anda", no 
sabe uno de qué manga se sacaron otro original invento: el símbolo. Era éste un gran 
collar, no de perlas, sino de macabras conchas de caracoles, todo cuyo destino era 
servir de cencerro al lobo, para, así. acusar la presencia del temido animal. Y el lobo 
era el niño bubi que había hablado bubi, en vez de español. Hicimos ley nuestra el 
tedioso y realista "horno homini lupus", que tanto marcaría nuestras vidas. Nos 
acechábamos, para sorprender al vecino, al amigo, al hermano; en la escuela, cuando 
los recreos; en la calle, en casa y aun en la iglesia, para deshacernos del odioso 
medallón, no sin hacer saber a la víctima que para los despistados no hay ni gloria ni 
compasión. 

Me acuerdo aún. Y, más ahora, que la historia empieza a justificarse a sí misma, en 
un proceso lento, sí, pero irreversible; porque la reparación de un hecho en el presente. 
acusa el reconocimiento de un error en el pasado. El fiel de la balanza se yergue ahora 
central entorno al supremo valor de nuestra lengua, ayer postergada, como único 
vehiculo válido de transmisión de nuestra irrepetible cultura. Y es aquí donde arranca 
el interés y la trascendencia del CURSO DE LENGUA BUBI, de Justo Bolekia Boleká, 
que me ha ofrecido prologar-¡oh gloria mía!- el primer paso moderno, técnico, del 
'hablar' de nuestros mayores. 
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Soy consciente de que quien prologa un libro de algún modo lo reescribe, con la 
desventaja, para él, de que el corpus de realidades y objetivos elegidos por el autor - 
fruto de una investigación llevada a cabo bajo el silencio de un andar paulatino-- 
debe, quien prologa, seguirlo, sin valerse de ello para correr por caminos que expresa 
o tácitamente ha eludido el autor. En este sentido, aunque pudiera aprovechar este 
prólogo para sumar algún que otro punto de vista, lo juzgo poco ético, dada la 
intención, clara y elogiosa. de nuestro autor. Porque Justo Bolekia no ha querido traer 
las aguas de muy lejos. Se ciñe a un concreto fin: llevar de la mano al "estudiante y al 



estudioso" para ofrecerles" un material de trabajo que les sirva para hablar y conocer 
dicha lengua". Con ello intenta poner fin al desdén de quienes ven en el bubi un 
maremagnum imbricado hasta tal punto que -como suelen decir los que desconocen o 
buscan desprestigiar una lengua sencilla y admirable- se concluya en la imposibilidad 
de entenderse los mismos hablantes originarios. Le han bastado a nuestro autor cinco 
capítulos ( él los llama "partes"), para exponer con diáfano lenguaje la estructura de la 
lengua de nuestros mayores. Por otra parte, el CURSO DE LENGUA BUBI consigue, 
siquiera incoactivamente, un nuevo horizonte, cual es el de la unificación de las 
tendencias dialectales más representativas, sin parar mientes en clasificar por zonas las 
mencionadas tendencias; pues la movilidad social, que ha hecho de Bioko un caos de 
concentración multilingüe, no parece aconsejar la ubicación por zonas dialectales una 
lengua amenazada, cada vez más, por la invasión de préstamos lingüísticos. Y es que el 
bubi es más una lengua de imágenes que de palabras. Este es, sin duda, su vulnerable 
castillo de defensa, donde el esforzado hablante se hace profundo para los entendidos, 
oscuro para los vagos mentales; y éstos, a su vez, se arrojan al charco del vocablo 
extranjero. Desde luego, está claro que "el multilingüismo no es una solución ... en 
sociedades agrarias donde predomina el analfabetismo, bajo élites que comparten una 
lingua franca" (Anderson). 

Mención especial merece la referencia que Justo Bo/ekia hace a propósito de las 
grafías de los fonemas vocálicos, así como el estudio sobre el acento, el tono y los 
valores semánticos de uno y otro. El acuerdo entre los estudiosos de que la fonología no 
segmenta/ "proporciona el principal método de comunicar énfasis y actitudes 
personales" (D. Crystal), aplicado a las lenguas bantú, ha despertado la necesidad de 
desarrollar incluso una etnografía del habla. La lengua bubi, como lengua hasta hoy 
ágrafa, se beneficiará de esa etnografía que, de algún modo, viene esbozado en el 
estudio de Justo Bolekia, (pág. 23-30). 

Nadie vaya a pensar -conviene advertirl1r- que con el CURSO DE LENGUA 
BUBI tiene a mano un recurso milagroso para hablar y conocer el bubi. El autor ha 
puesto a disposición del interesado las bases estructurales del proceso; pero el proceso 
mismo es un camino cuesta arriba de esfuerzos personales, vía praxis, con una decidida 
voluntad de dominar la cumbre. 

Aquel col/ar-cencerro, de conchas de caracol, aquel símbolo, se hace ahora collar 
de perlas de valorada reflexión, por los mares de las letras; roto ya, y tenido desde uno 
de sus bordes por Justo Bolekia Boleká en Madrid, y tenido desde el segundo de sus 
bordes por nosotros en Malabo, uniendo en abrazo las dos 'MA' significativas, quedan 
simbolizados los centros de irradiación de dos culturas: la hispánica, bajo cuyos 
auspecios se creó el collar medallón, y la bubi que la llevó a cuestas. Ambas, hoy, 
cogidas de la mano -MAMA-, pronuncian el delicioso nombre de las dos tierras 
madres de que son Cabezas, y dialogan, alegres, celebrando el encuentro feliz de las 
respectivas culturas. 

Este es, después de todo, el valor simbólico último del CURSO DE LENGUA BUBI 
que nos ofrece Justo Bolekia Boleká. 

Ciriaco Bokesa Napo. 
Malabo, Enero de 1991. 



A mis padres Bosopé-Marcelo 
y Kono-Juana, 
a mis hijos Yeté, Ityokó y 
Kolekko, 
a todos los Bubis. 
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INTRODUCCIÓN 

El bubi o i! tyo/i! so es una lengua del A/rica negra. Se habla únicamente 
en la isla de Bioko, antigua isla de Fernando Poo (en Guinea Ecuatorial). 
Pertenece a la gran familia de lenguas bantu o bantúes, por tener algunas 
de las características que poseen dichas lenguas, tales como: 

- la presencia de prefijos de clase para indicar el singular y el plural de 
muchos de sus nombres, por no decir la totalidad, 

- la concordancia de clase entre un sustantivo y un complemento, entre 
un sustantivo y un determinante, entre un sustantivo y un locativo, etc. 

La lengua bubi está presente en casi todas las clasificaciones 
propuestas por eminentes lingüistas africanistas, como los que citamos a 
continuación: 

a) Gustave van Bulck localiza la lengua bubi en la sección oeste, dentro 
del grupo kundu. Para dicho lingüista, entre las características de la 
mencionada sección destacan: 

- la función gramatical y semántica del tono, 
- la presencia de semivocales en las consonantes iniciales, 
-la presencia de fonemas prenasales, 
-la variedad y riqueza del sistema vocálico, así como 
- la elisión frecuente de las vocales ( asimilación). 

b) Malcolm Guthrie, por su parte, integra el bubi en la zona, A31, de su 
clasificación. 

e) MA. Bryan y G.P. Murdock integran el bubi en el grupo bantú del 
noroeste (Obenga, Th.1985, 22). 

d) El mismo William Bleek sitúa el bubi (fernandian tangue) en el grupo 
noroeste, mucho antes de que Bryan y Murdock lo hicieran. Y es este 
misionero baptista y africanista el que daría vida al tan conocido 
término bantu. 

Dentro del bubi existen diferencias fonéticas y léxicas.fruto de la propia 
evolución de la lengua. Estas diferencias son las que inducen a muchos 
estudiosos a hablar de tres o cuatro variedades dialectales (Granda G., 
Germán 1985,29), pero no impiden la comunicación entre unos 
bubihablantes ( los del Norte o Noreste de la isla) y otros (los del Sur o 
Suroeste). 

Por otra parte, dichas diferencias no impiden que los bubis denominen 
su lengua i! dyol i! tyo/ i! so, lo que demuestra que no existe el problema de 
comunicación entre unos y otros, el caso es que cada hablante utilice su 
lengua con sus diferencias, ante cualquier bubihablante. 
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Las diferencias antes mencionadas pueden observarse en los ejemplos 
siguientes: 

bossü botyo mondyü "una persona" 
besso betyü vandyñ "unas personas" 
waissó waíssó mwadyána "una mujer" 
baissó baísso vadyána "unas mujeres" 
epasso epasso evevelo "un muslo" 

Cada uno de los términos léxicos presentados posee un prefijo y una 
base léxica invariable. El prefijo indica la clase a la que pertenece el 
término, pero la base léxica, por sí sola, no significa nada; por lo tanto, 
para que sepamos qué indica un nombre, debe existir una relación sólida 
entre el prefijo de clase y la base léxica, amén de otros fenómenos como el 
de la concordancia entre nombre sustantivo y adjetivo, entre determinante y 
nombre, entre prefijos-sujeto y verbo, etc. 

El contacto del bubi con otras lenguas tales como el castellano, el 
pidgin english, el francés, el kombe, etc., ha permitido la incorporación de 
préstamos léxicos, la mayoría de ellos totalmente bubinizados, es decir, con 
prefijos de clase y acento así como de otros fenómenos morfofonolágicos 
tales como la reducción y alargamiento vocálicos, la g eminacián y 
simplificación consonánticas, etc. 

Todos estos aspectos serán tratados a lo largo del presente estudio 
normativo de la lengua bubi, cuyo único objetivo es ofrecer a estudiantes y 
estudiosos un material de trabajo que les pueda servir para hablar y 
conocer dicha lengua. 
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l. FONÉTICA Y FONOLOGÍA BUBIS 
1.1. Sonidos y fonemas consonánticos 

1.2. Sonidos y fonemas vocálicos 

1.3. Sonidos y fonemas semivocálicos 

1.4. El tono y el acento en bubi 

1.5. La sílaba 

1.6. Fenómenos morfofonológicos 



l. FONÉTICA Y FONOLOGÍA BUBIS 

Cada pueblo ha creado su propia lengua, su propio sistema de 
comunicación. Hay pueblos cuyas lenguas carecen de elementos de segunda 
articulación o fonemas, y tienen distintos monemas que al colocarlos unos 
junto a otros originan significados distintos. Es el caso de algunas lenguas 
orientales como el chino, el japonés, etc. Sin embargo las lenguas bantu 
poseen una doble articulación y son flexivas. Esto quiere decir que en la 
pronunciación de los nombres tienen lugar dos procedimientos: 

a) Al pronunciar un nombre, éste presenta un significado completo, no 
importa si aparece solo o si es utilizado con algún otro elemento (aumento, 
determinante posesivo, demostrativo, etc.) Este hecho de articular unos 
sonidos armónicos para nuestro oído, según nuestro sistema lingüístico, y 
darles un significado determinado, sin tener en cuenta los elementos 
individuales de ese conjunto de sonidos es lo que en el mundo de las lenguas 
se conoce como unidades de primera articulación: 

botola/mótona 
botyo/mondyo/bosso 
e'e/enda/ettá/ekke 
etywe/etwe/epémbo 
banná/baiila/ma 'ilá 
rihwe/rihueee 
epasso/evevelo 
dyogo/nokko/no 'o 

"cigarillo" 
"una persona" 
"una uña" 
"una cabeza" 
"sangre" 
"una familia" 
"muslo" 
"ojo" 

b) Esta palabra articulada en su totalidad puede perder su significado si 
se descompone en sus elementos individuales. Son estos elementos aislados 
y característicos los que se conocen como fonemas (vocales, consonantes y 
semivocales) o unidades de la segunda articulación: 

b-o-t-o-1-a 
e-n-d-a 
dy-ó-g-ñ 
e-tt-á 
e-ty-w-é 
b-a-ií-l-a 
r-i-h-w-e 

Son estas unidades de segunda articulación las que serán objeto de 
nuestro actual capítulo de fonética y fonología, sin olvidamos de los 
fenómenos prosódicos. 
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1.1. Sonidos y fonemas consonánticos 

Al llevar a cabo el inventario de nuestro sistema lingüístico hemos 
encontrado muchos sonidos distintos y con rasgos pertinentes, es decir, cada 
uno con su matriz fonológica. Dichos rasgos sirven para distinguir unas 
palabras de otras tanto desde un punto de vista fonético como morfológico y 
semántico. 

La combinación de unos sonidos con otros nos informa acerca de un 
objeto conocido o sin conocer, una persona, un animal, un concepto, etc. 
Pero para llevar a cabo dicha combinación es preciso que el hablante tome 
conciencia de los sonidos que existen en su lengua. Veamos a continuación 
los sonidos consonánticos inventariados, al igual que su posición y su 
transcripción fonológica. 

1.1.1. Oclusivas 

Son sonidos consonánticos definidos por su modo de articulación 
consistente en una cerrazón completa, en un punto del tracto vocal. 
Teniendo en cuenta el lugar donde se produce la oclusión encontramos las 
siguientes consonantes: 

1.1.1.1. Oclusiva bilabial sonora [b] 

Aparece en posición inicial, intervocálica e inicial relativa. Según las 
diferencias fonéticas y acentuales de las que hemos hablado al principio, 
podemos encontrar también el fonema /v/. Tanto en uno como en otro caso 
no hemos encontrado palabras opuestas. El fonema lb/ no se opone al 
fonema /v/, por tanto no origina un cambio semántico, lo que en muchas 
ocasiones nos lleva a proponer una ortografía más fonética que fonológica. 

El fonema lb/ puede ser simple o geminado, todo depende del lugar que 
ocupa la palabra en la cadena hablada, o de si ésta se presenta aislada de 
otras. 

Ejemplos: 

- El fonema /b/ en posición inicial 

botyo/bosso (mondyo) 
ba'u (ma'u) 
bannóóla/bayóóla 
bompo (mbo) 
basakké (masaké) 

"una persona" 
"vino de palma" 
"abuelas" 
"nariz" 
"machetes" 
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- El fonema /b/ en posición intervocálica 

obffia/obiilá (movfla) 
eriba 
lobeebó (lovevo) 
biriibé (apeelo) 
botébbá (motémá) 

"palmera datilera" 
"lago, piscina" 
"lengua (órgano)" 
"puertas" 
"corazón" 

- El fonema /b/ en posición inicial relativa 

molumbo/mbo (bompo) 
epómbó ( etywe) 
nyembó (neppo) 

"nariz" 
"cabeza" 
"sobrino/a" 

- El fonema /b/ pronunciado /v/ en las dos posiciones anteriores: 

vipómbó (bitywe) 
evevelo (epasso) 
riválá/ribaala 
lovevo/lóbeebo 
vatákí/bata' i 

"cabezas" 
"muslo" 
"matrimonio" 
"lengua" 
"criados" 

1.1.1.2 Oclusiva bilabial sorda [p J 

Este fonema aparece en tres posiciones: inicial, intervocálica e 
inicial relativa. Puede encontrarse de forma simple o geminada. 

Ejemplos: 

- El fonema /p/ en posición inicial 

pc'a (boa) 
poolo (mb616) 
poom/póon 
po 'o (kóppó) 
paao 

"mono" 
"frente" 
"cabra" 
"buey" 
"entrada en la sien" 

- El fonema /p/ en posición intervocálica 

opette "cuerda, liana" 
mopoto/epíppí "esclavo" 
ripotto "ciudad" 
boppe/mooppé (tomele) "agua" 

14 



"esclavos" 
"puercoespines" 

- El fonema /p/ en posición inicial relativa 

bompo (mbo, mólumbo) 
mpippi (vaporo) 
mpa'a 

1.1.1.3. Oclusiva dental sonora [d] 

Aparece en las tres posiciones hasta ahora vistas tanto de forma 
simple como geminada. A veces forma un grupo consonántico con el 
fonema/r/: 

"uña" 
"hermana" 

"piel" 
"Sol" 

"pájaro" 
"rodilla" 

"columna vertebral" 

"camino, entrada" 

"pájaros" 
"corazón" 
"piedra" 
"cuerda, liana" 

dele (télle, tecle) 
mwedda (wetta) 
edda/enda (e'e, ettá, ekke) 
ndola (toola, tolla) 
moténdé (ootette) 
sinodrí (sinyoorí) 
edrú (elú, eerú) 

1.1. l.4. Oclusiva dental sorda [t] 

tónodrí/tonyoort 
mütérná/botééba 
ite/itaae/nte 
opette/mopeté 
motáttá/botatta 
ntóí/itóhí/ritohí 

1.1.1.5. Oclusiva palatal sonora [dy] 

Aparece en las posiciones inicial, inicial relativa (detrás del fonema 
prenasal /n/ e intervocálica, tal como puede verse a continuación: 

dyogo(no'o,nokko,nyc)kkc)) 
dyóbo (tyóbo, soobo) 
dyímbá (tyippa) 
dyoosí (totyí, sossi) 
dyoosi (sosso) 
mwadyána (waísso) 
idye (iie, boiie) 
ndyosí (emasosso) 
mondyo (botyo, bosso) 
Ióvándyo (lóbooó, lovo) 

"ojo" 
"casa, hogar" 
"lince" 
"caracol" 
"leño" 
"mujer" 
"padre" 
"carbón" 
"persona" 
"brazo" 
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1.1.1.6. Oclusiva palatal sorda [ty] 

tyallá (tyaala) 
tyoppa 
tyippa (dyímbá) 
tyweeí (tooí) 
ootyo/votyo (bosso) 
etywe (etwé, epómbó) 
motyílé/bonetyi 'o (bonatu 'o) 
borítyo (boísso) 
ityo/ntyo (isso) 

1.1.1. 7. Oclusiva velar sonora [g] 

góom (koóm, koorí) 
sitogó (bonappí) 
motügu (botukkú) 

1.1.1.8. Oclusiva velar sorda [k] 

"chapa de zinc" 
"fajo" 

"saliva" 

"hermano mayor" 
"fetiche" 
"mundo" 

"leña" 
"clítoris" 
"jefe" 

Lo encontramos en posición inicial, intervocálica y en inicial 
relativa, es decir, detrás del fonema prenasal /n/: 

ke'u/ko'u (totté) 
lokáká'óra (lowátété, losoppo) 
lokká/ká 
lokande/lokatte 
motákí/botákkí (bota'i) 
ekke (enda, e'e, ettá) 
nókkó/nyókkó (no'o) 
sinki (sinyi 'i) 
rinke (ri 'é) 
ityokkó 

1.1.2. Fricativas 

"suciedad" 
"camaleón" 
"cangrejo" 
"murciélago" 
"criado" 
"uña" 
"ojo" 
"mosca" 
"nuez de cola" 
"orgullo" 

En la articulación de las fricativas se produce un estrechamiento del 
canal respiratorio sin llegar a un cierre total. 

1.1.2.1. Fricativa alveol,ar sorda [s] 

Corresponde al fonema /s/ y puede ser simple o geminado. Aparece 
en las posiciones inicial e intervocálica y en algunos casos puede estar 
detrás del fonema prenesal /n/: ' 
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sinki/sinyi 'i 
sine'e 
siutta (londa) 
waísso (mwadyána) 
bosso (botyo, mondyo) 
bosso (vosoo) 
emasosso/erobasosso (nd yosí) 
ya'a (meaká, beaka) 
nswé (ntywé) 

1.1.2.2. Fricativa laringal sorda [h] 

Se pronuncia como en castellano en las palabras gesto, colegio, etc.: 

habba/haaba 
húbbé (hMmé, moné übé) 
rihólé/rihoole (ri'óle) 
rihatta 
itohi/ritohí (ntóf) 

1.1.2.3. Fricativa labiodental sorda [f] 

Es poco frecuente en bubi y sólo aparece en muy pocas palabras y 
en zonas muy concretas. Este fonema /f/ se ha convertido en el -fonema /h/ 
en otras zonas: 

o íeela ( o heelá) 
o fáála (o haalá, o hálla) 

1.1.2.4. Fricativa palatal sonora [y] 

Aparece tanto en posición inicial como intervocálica y siempre de 
forma simple. En algunos casos indica un número plural en posición inicial 
funcionando pues como prefijo de clase: 

"mosca" 
"bebé" 
"hoja" 
"mujer" 

"rostro, cara" 
"carbón" 
"semilla" 
"un pez" 

"lugar". 
"ladrón" 
"amor" 
"reinado" 
"Sol" 

"ir" 
"parecer" 

yiile 
yette (yetté, vierte) 
ya'a (meaká, beaká) 
bayeeera (bahNneeri, mahÑnyeera) 
boye (boiie) 

"hollín" 
"verdades" 
"semillas" 
"orina" 
"padre" 

1.1.2.5. Fricativa laringo-nasal dental sonora [hN] 

hNko (nko) 
hNke (n'é, nyí'é) 
bahNneeri/mahÑnyeera 

"cúello" 
"sudor" 
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1.1.2.6. Fricativa laringo-nasal bilabial sonora [hM] 

hMma 
o hMoola 
o hMmeera/o hMmedra 

1.1.3. Nasales 

"mudo/a" 
"barrer" 
"contestar" 

En su articulación no se produce un cierre total que impida la salida 
del aire por la cavidad nasal. Entre estas consonantes destacan: 

1.1.3.1. Nasal bilabial sonora [m] 

Bajo forma simple o geminada, puede aparecer en cuatro 
posiciones: inicial, inicial relativa, intervocálica y final: 

ma'u (ba'u) 
mondyo (bosso, botyo) 
mosumbé (bosoppe) 
mbóri/poóm (poorí) 
dyímbá (tyippa) 
mbamba(bappa,nooá) 
mpasso/mvevelo (ipasso) 
motérná (boteeba) 

1.1.3.2. Nasal dental sonora [n] 

"vino de palma" 

"cabra" 
"lince" 
"serpiente" 
"muslos" 
"corazón" 

Su presencia está justificada con los ejemplos que citamos a 
continuación y en los que también podemos observar la posición que ocupa: 

neppo (nyernbó) 
natta 
enokolla (esokoóla) 
ndyú (tyóoü, sooi) 
borítyo (boísso) 
nnóóla/bonanna 
nná (iilá, ílla) 

1.1.3.3. Nasal palatal sonora [ny] 

monye (bone, bónaae, boraaé) 
nyaama (nabba, naaba) 
nyí'é (hNke, n'é) 
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"sobrino/a" 
"biznieto" 
"ciempiés" 
"cabra montés" 
"fetiche, hechizo" 
"abuela" 
"nombre, palabra" 

"dedo" 
"animal, carne" 
"sudor" 



1.1.4. Líquidas 

1.1.4.1. Líquida lateral alveolar [l) 

Aparece bajo forma simple /1/ o geminada /11/ y en este último 
caso no debe confundirse con la líquida lateral palatal /l./ del castellano 
llave, lluvia, yate, yace, etc. En posición intervocálica puede ser simple o 
geminada: 

luua/lokuua 
loola (weela) 
lokatte/lokande 
obílla/obiilá/movíla 
esóló/esoolo 
elakko/cla'o 

"vestido, tela" 
"lluvia" 
"murciélago" 
"palmera datilera" 
"jabalí, cerdo" 
"trabajo, faena" 

1.1.4.2. Líquida vibrante alveolar simple [r) 

Aparece en posición inicial e intervocálica y en algunas ocasiones 
forma un grupo consonántico con el fonema oclusivo dental sonoro /d/: 

rolá/roola 
eriia/eri 'a 
rivélle/ribeele 
rello/reeló/reno 
edrúu/eerú (elú) 
sinodrí/sinoori/sinyoorí 

"hígado" 
"pueblo, país" 
"pecho, mama" 
"diente" 
"rodilla" 
"pájaro" 

Tras esta exhaustiva descripción de los sonidos consonánticos 
bubis, presentamos un cuadro de todos ellos. En dicho cuadro recogemos 
todos los que hemos descrito. Los signos utilizados en la transcripción 
fonético-fonológica son los que después proponemos para el sistema 
ortográfico, evitando así el desajuste entre lo que se pronuncia y lo que se 
escribe, que es, salvo raras excepciones, el problema de la mayoría de las 
lenguas ya sean europeas, africanas, etc. 
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En el cuadro anterior no incluimos los fonemas fricativos 
labiodentales sorda /f/ y sonora /v /, el primero porque es poco frecuente y el 
segundo porque a pesar de tener un punto de articulación distinto del 
fonema /b/, no se opone fonológicamente a éste. 

1.2. Sonidos y fonemas vocálicos 

El bubi cuenta con siete sonidos vocálicos que pueden a su vez ser 
tónicos o átonos. 

1.2.1. Vocales deslabializadas 

En su realización no intervienen los labios directamente. Entre estas 
vocales cabe destacar. 

1.2.1.1. La anterior palatal cerrada [i] 

Corresponde al fonema /i/ y puede ser tónico í o átono i. En muchas 
ocasiones, el tono de una palabra puede tener un valor fonológico, es decir, 
servir para distinguir dos palabras desde un punto de vista semántico. El 
fonema /i/ puede encontrarse en posición inicial, detrás de una consonante, 
en posición intervocálica y final: 

ite/itaae 
riio 
rikki 
waarí - waari 
boiie 

"piedra" 
"fuego" 
"cerco, valla" 
"finca"!" hembra" 
"padre, hombre" 

1.2.1.2. La anterior medio-cerrada [e] 

Corresponde al fonema /e/ y puede ser tónico é o átono e: 
e rnéssé mjé mikké 
nyémbó/néppo 
bótté/voté 
eee/á éélé 

1.2.1.3. La central medio-abierta [e] 

Corresponde al fonema /e/ como en castellano y puede ser tónico e 
o átono e. Utilizamos la grafía e para diferenciarlo de é: 

"sí" 

"los caminos son muchos" 
"sobrino! a" 
"árbol" 

siile - siile 
ene/eue 

"frío" I "aquel ... " 
"verdad" 
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ite (ítaae, ntálé) 
teele/dele 

1.2.1.4. La central abierta [a] 

Corresponde al fonema /a/ y puede ser tónico á o átono a: 

"piedra" 
"camino, sendero" 

saala/tyallá - saalá 
Iopatta/losa/lóentya 
mattá/baatta 
nná/iilá 

1.2.2. Vocales labializadas 

"hambre" !cáscara del palmiste" 
"bofetada" 
"nalgas, caderas" 
"nombre, palabra" 

En la realización de estos fonemas vocálicos intervienen los labios. 
Entre estos fonemas tenemos las siguientes vocales: 

1.2.2.1. Posterior cerrada [u] 

Puede ser tónico ú o átono u. A veces parece formar un diptongo 
cuando está en contacto con un prefijo de clase vocálico: 

ba'u/ma'u 
botukkú/mótyúgu 
bókutta/mókuta 
edrú/elú/eerú 
esedrú/eselú/eseeru 

1.2.2.2. Posterior mediocerrada [o] 

Puede ser tónico ó o átono o. La movilidad del acento en bubi 
obliga a proponer una ortografía prácticamente fonológica. De esta manera 
el estudiante y estudioso del bubi sabrá que la ó y la o no son dos fonemas 
distintos, sino más bien un mismo fonema con distinto tono: 

bótyo/bosso/mondyo 
polló/poolo/mbóló 
lottó/lóttó 
vosso/bosso/boso 

1.2.2.3. Posterior medio-abierta [o] 

Corresponde al fonema /o/ y puede ser tónico o o átono o. Las 
propuestas ortográficas de estas vocales se deben a razones mecanográficas, 
de ahí que hayamos adoptado los signos indicados tanto para las vocales 
como para las consonantes. Veamos a continuación algunos nombres bubis 
que llevan la vocal o: 
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"vino de palma" 
"jefe" 
"manta" 
"rodilla" 
"barba" 

"persona" 
"frente" 
"oreja" 
"rostro, cara" 



eló/eel« (moókó) 
eóndá (euppa) 
bóla/boola/móná 
sokko/so'o (moanda) 

"día"- 
"asiento, silla, etc." 
"hijo" 
"noticia" 

DES LABIALIZADAS LABIALIZADAS 

Anteriores Centrales Posteriores 

9�$ . 
��� 1 u e� 

��$ v Q 
e� 
����$ e J 
��� 

��$ a tS'�� 

Grafías correspondientes a los fonemas vocálicos que acabamos de ver: 

12) Fonema /i/: í, i 
22) Fonema /u/: ú, u 
32) Fonema /e/: é, e 
42) Fonema /o/: ó, o 
52) Fonema /E/: e, e 
62) Fonema /o/: o, o 
72) Fonema /a/: á, a 

1.3. Sonidos y fonemas semivocálicos 

En muchas ocasiones, tanto el fonema /i/ como /u/ pierden cada uno 
alguno ctt sus rasgos al estar en contacto con otro fonema vocálico. Esto 
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sucede cuando están colocados delante de otro fonema vocálico. 
En el caso del fonema vocálico /i/ tenemos el fonema semivocálico 

yod que hemos transcrito j para evitar la confusión con el fonema fricativo 
palatal sonoro /y/. 

En el caso del fonema /u/ tenemos el sonido wau que hemos 
transcrito w. En muchas palabras, el fonema semivocálico en posición 
inicial es fruto de la evolución del prefijo de clase bo que al estar delante de 
un tema lexical que empieza por vocal, se convierte en w, tal como podemos 
observar en los ejemplos siguientes: 

a) Fonema semivocálico /j/: 

o húbbja (o aloola) 

b) Fonema semivocálico /w/: 
waissó < büaissó (mwadyána moadyána) 
wetta < boetta 

"mujer" 
"hermana" 

waarí < büaarí 
wiityí < béiityí "hermano menor" 

1.4. El tono y el acento en bubi 

El tono es un fenómeno prosódico casi generalizado en las lenguas 
bantu, que se manifiesta como una altura melódica determinada, opuesta a 
otras y que afecta a la sílaba. Los tonos varían según las lenguas, ya que 
mientras unas presentan sólo dos como el bubi, otras presentan hasta seis 
(MOUNIN, G. 1979, 177). La función distintiva de los tonos permite 
diferenciar homónimos o cuasihomónimos, e incluso homógrafos. 

Cuando hablamos del tono lo hacemos siguiendo dos criterios: 

a) Presentar elementos léxicos de iguales sonidos pero con distinto 
tono. 

b) Demostrar así la funcionalidad del tono puesto que a pesar de ser 
un fenómeno prosódico suprasegmental, posee un claro valor 
fonémico. 

1.4.1. El tono 

Es el cambio de altura del sonido de la voz que puede repercutir 
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morfosemánticarnente en la palabra. Cada fonema o grupo de fonemas de 
una palabra posee una altura musical que le permite destacar sobre otros 
componentes de la misma palabra. Este conjunto de tonos sucesivos marca 
la diferencia entre los nombres. 

Según esto, el bubi presenta dos tonos puntuales: uno alto o agudo y 
otro bajo o grave, afirmación que coincide con la observación de Malcolm 
GUTHRIE (1953, 24) quien al referirse al grupo Bube-Benga habla de "two 
main levels of tone" y Gladys GUARISMA (1980, 60-63) para quien en 
bubi existen "deux tons ponctuels: haut (v) et bas (v), et deux tons modulés: 
montant (Vv) et descendant (vv) qui pourraient étre interprétés comme le 
résultat de la combinaison des deux tons ponctuels". 

Ejemplos de nombres con tonos altos: 
ré (rífé) 
bossó (voso) 
tyóbo (soobo, ndyóbó) 
dyogo(nokko,nyokko) 
moná (bola, boola) 
motákí (bota'í) 
moóppé (boppe) 

Ejemplos de nombres con tonos bajos: 

bosoppé (mosumbé) 
isakké (nsaké) 
raassé (raatyé, randyé) 
loola/weela (loola) 
bónatu'e/bonétyi'o (motyílé) 
wetya/sipando 
botyo/bosso/mondyü 

1.4.1.1. Valor semántico del tono 

"río" 
"rostro, cara" 
"casa" 
"ojo" 
"hijo" 
"criado" 
"agua" 

"ardilla" 
"machete" 
"lecho, cama" 
"lluvia" 
"hermano mayor" 
"cabaña" 
"persona" 

Tal como hemos explicado ya, el tono posee un claro valor 
fonológico y semántico en bubi, puesto que gracias a él podemos diferenciar 
palabras que tengan los mismos fonemas y las mismas grafías, tal como 
puede verse en los ejemplos que citarnos a continuación: 

ndyoosi -ndyoosí 
o vala ""O vála 
wééa+wééa 
o oppa -o üppá 

"leño"!" caracol" 
"escribir"! "hacer el amor" 
"mes" I "camarón" 
"tardar"! "golpear" 
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saala -saalá "hambre"!" cáscara del palmiste" 

Si consideramos las distintas modulaciones tonales que presenta la 
lengua bubi diremos que éstas no son más que la combinación de los tonos 
puntuales, según se observa en los ejemplos siguientes: 

a) Modulación vv: (bajo-bajo) 

móndyo, bñtyü, büsso 
ekke, enda 
bompo, mbo 

b) Modulación vvv: (bajo-bajo-bajo) 

molumbo, mólémbo (nariz, mes) 
si pando "cabaña" 
r'ike'o/rikékko "mejilla" 
16katte/16kande "murciélago" 
movíndya/obítya "ratón" 

e) Modulación vv: (bajo-alto) 

bone/monye 
boso/bosso/voso 
edrú/elú 
etta/e'e 

"dedo" 
"rostro, cara" 
"rodilla" 
"uña" 

d) Modulación vvv: (bajo-bajo-alto) 

bórñbá, ribeelé, lobeebó, motendú, mopolá 
eselú/esedrú, mosumbé, etc. 

e) Modulación vvv: (bajo-alto-alto) 

etényí/etéém 
motákí 
motéma 

f) Modulación vv: "alto-alto" 

bollá/moná (boola) 
rolá/rollá (roola) 
nokko/dyogo (no'o) 
dyímbá (tyippa) 

"olla" 
"criado" 
"corazón" 

"hijo" 
"hígado" 
"ojo" 
"lince" 

g) Modulación vvv: (alto-alto-bajo) 

26 



úlúru/úhúdru (ehurúúrú) "aire" 

h) Modulación vvv'v: (bajo-alto-alto-bajo), etc. 

lowátéte/lokáká'órá (losoppo) "camaleón" 
evúguvúugu (ribúkkú) "libro" 

1.4.2. El acento 

Al igual que el tono, el acento forma parte de la prosodia y 
establece contrastes en la cadena hablada. Su posición parece primordial 
para la comprensión de lo que se escucha. 

En lengua bubi, la función del acento es diferencial. La acentuación 
indebida de una palabra es, en muchos casos, razón suficiente para 
distorsionar el mensaje transmitido. Es esta acentuación indebida la que nos 
impide leer correctamente los términos bubis recogidos por los misioneros 
estudiosos de nuestra lengua. 

En bubi las palabras pueden presentar uno, dos, tres o más acentos 
con función culminativa en algunos casos, o con función distintiva en otros 
(distinguiendo cuasihomónimos). Es este acento con función culminativa el 
que marca la presencia en el enunciado de cierta cantidad de articulaciones 
importantes. 

1.4.2.1. Palabras sin acento 

Son aquellas palabras en las que no existe ninguna sílaba 
pronunciada con más fuerza que otra. Son las que podemos situar dentro de 
un nivel 0: 

a) Monosílabas: 

la, na 
o, e, i, a 

b) Bisílabas: 

nabba/naaba/nyaama 
bappa/mbamba 
botyo/bosso/mondyo 

e) Trisílabas: 

"y, si" 
"aumentos" 

"animal, carne" 
"serpiente" 
"persona" 
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lokande, sipando, büsoppé 
eruppé, pokümma, etc. 

d) Polisílabas 

enokonokko/enyogonyogo 
erobasosso/emasosso 
bona tu 'o/bonetyi 'o 

1.4.2.2. Palabras con acento 

Las hay de varias clases: desde la que lleva un solo acento hasta la 
que lleva dos, tres o más: 

a) Palabras con un solo acento 

• En la última sílaba: 
ré (riié, rííe) 
votyó (botyiio) 
booé/mooé 
ma'ilá/banná (baiila) 
motendü/rekkú (ene'u) 
elú/edrú/eerú 
randyé/rassé 

• En la penúltima sílaba: 

bénánna (bonoolá) "anciano" 
botúkku/motyúkku/motyúgu "jefe" 

• En la antepenúltima sílaba: 

bahNneeri/mahÑnyeera "orina" 
ebilákobbe (ebilákóóbe) "racimo de plátanos" 
ómetyityi/óbeetyi (boe'tyi) "amigo" 

b) Palabras con dos, tres o más acentos 
( en todas las posiciones) 

lowátéte/Iokáká 'órá 
kolekko/óolekko 
etényí (eteeri) 
1otó1Ió/lotó'óló 
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"río" 

"cama, lecho" 

"noche" 
"alma" 
"sangre" 
"ombligo" 
"rodilla" 

"lengua" 



etómbátómbá (loupeuppe) 
úlúru/ehúrúdru/ehurúúrú 
motémá (moteeba) 

"niebla" 

1.4.3. El tono y el acento en la oración 

Tanto el uno como el otro, están ambos estrechamente relacionados 
con las "moras" o sílabas y pueden verse afectados cuando las palabras 
aparecen en la cadena hablada, dentro de un grupo fónico. 

En bubi hemos comprobado que algunas palabras pasan de unas 
modulaciones tonales a otras, sin que esto afecte su significado: 

"el padre" 
"mi padre" 
"la suciedad" 
"en el suelo hay suciedad" 
(el suelo está sucio) 

La variación o modificaciones tonales y acentuales no solamente 
afectan al acento o al tono. También afectan a los fonemas, puesto que, 
como hemos podido comprobar, algunas palabras con fonemas geminados 
pierden esta característica, sin que en ningún momento cambie su 
significado. Estas modificaciones son más bien fruto de la pérdida del 
acento de la palabra en beneficio del grupo o frase: 

e idye (e iie, o boiie) 
e idye mo nyí (o boíeem) 
e totté (ke'u, ko'u) 
halóño he toté á 

Ejemplo: 
uwé wé-rá bokoobe leelo 
(uwé we-ra bókoobe leelo) 
ñ-eerí o bosso mpáárí 
(weró bósso mpáári) 
e viókoóko ví o lovómba 
(e víókoóko vjó lóvómba) 

1.5. La sílaba 

"tú comes plátano hoy" 

"viste a la persona ayer" 

"las mariposas de la calle" 

La sílaba, o grupo de fonemas pronunciados en una sola emisión de 
aire, puede ser abierta (terminada en vocal) o cerrada (terminada en 
consonante m o n). En bubi podemos encontrar sílabas formadas por un 
fonema vocálico o consonántico," en este último caso serán los fonemas /n/, 
/hN/,/hM/. 
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Ejemplos de sílabas abiertas: 

bütyü; bo-tyo 
ritohí: ri-to-hí 

tyóbo: tyó-bo 
motéma: mo-té-má 

Ejemplos de sílabas cerradas: 

n'é: n'-é 

monda' e: mo-nda' -e/mon-da' -e 
mosondyí: mo-son-dyí 
püom: poo-m 
nttá: n-ttá (bittá, bahNtta) 

"hermano" 

"relámpago" 

"aceite" 
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En bubi la sílaba aparece bajo las siguientes estructuras: 

a) Vocal o consonante: V/C 

ba'u: ba'-u 

pü'a: po'-a 
epa'a: e-pa' -a 
nsaké: n-sa-ké 
n 'é/hNke: n' -é/hN-ke 

b) Vocal más vocal: VV 

euppa: eu-ppa 

arí'oola: a-rí'oo-la 

e) Consonante más vocal: CV 

büsóppé: bó-so-ppé 
motyügu: mo-tyú-gu 
ópéélé: o-pee-le 
betyo/bessó: be-tyo/be-ssé 



d) Consonante más vocal más consonante: CVC 

mélumbo: mo-lum-bo 
mósondyí: mo-son-dyí 
sipando: si-pan-do 

e) Consonante más vocales: CVV 

baissó: bai-ssó 
boiie: büii-e 
ríotté: rio-tte 

f) Semivocal más vocal/es: sVV(V) 

we'tya: we' -tya 
wééa: wéé-a 

wéélá: wéé-Iá 

waissó: wai-ssó 

wáíríbbo: wáí-rí-bbo 

"estómago, vientre" 

g) Consonante más semivocal más vocal: CsVV 

tyweeí: tywee-i 

rwe'á: rwe'-á 
rwééba: rwéé-ba 

"cuerno" 

"dragón" 

1.6. Fenómenos morfofonológicos 

Se trata de fenómenos originados por el contacto entre vocales o 
consonantes, como resultado de los procesos de asimilación o reducción 
fonémicas. Por regla general dichos fenómenos tienen lugar entre un 
determinante (aumento) y un prefijo de clase vocálico, o entre una palabra 
terminada en sílaba abierta y un determinante, etc. 

Entre los fenómenos morfofonológicos cabe hablar de dos tipos: 

a) reducción/reduplicación 

Puede tener lugar dentro de una misma palabra, cuando ésta 
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presenta fonemas geminados, sean vocálicos o consonánticos. En función 
del lugar que ocupa la palabra en la oración experimentará una reducción 
fonémica o, por el contrario, recuperará su estado primario, sin que dicha 
transformación afecte a su valor semántico: 

Ejemplo: 

e naaba: e naaba é ha lo 
( e naba é haalo) 

é haaló e naaba 
e raatyé: e raatyé-ró 

(e ratyéérñ) 

"el animal está aquí" 

"la cama mía" 

b) Asimilación 

Se produce cuando un fonema ejerce su influencia sobre otro, sobre 
todo cuando se trata de fonemas vocálicos. En nuestra lengua podemos 
hablar de tres tipos de asimilación: 

1) Asimilación total: 
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/a/ + /a/ = /a/: 

/o/+ /é>/ = /o/: 

2) Asimilación regresiva: 

/a/ + /e/ = /e/: 

/i/ + /e/ = /é/: 

/a/ + /éj/ = /éj/; 

3) Asimilación progresiva: 

a-nyaa 'a a moóppé 
( a nyaa' a mooppé) 

e-na'a boppé 
(e-na'a boppe) 

o o'álom (o es un locativo) 
(é> 'alorñ) 

a-la-na'a ebílla 
(a-la-na'ebílla) 

ri lo rikobbe 
ri e rikobbe 
(ré ríkobbe) 
a-la-sálla o botyo 
(a-la-sállo botyo) 



/el + /e/ = /ee/: e edrú 

e epasso 

eedrú 

éépasso 

Para terminar, digamos que el contacto entre fonemas vocálicos 
origina una serie de normas a considerar a la hora de enseñar y aprender la 
lengua bubi. Tales normas son, entre otras, las que hemos presentado a lo 
largo de este capítulo. 

Enseñar la lengua bubi significa que el estudiante debe aprender a 
percibir todos los sonidos y fenómenos prosódicos utilizados por los 
bubihablantes. Para ello es preciso proponer una serie de actividades tales 
como: 

- la educación del oído 
- la reproducción de los sonidos de forma aislada y en un contexto 

(palabra, frase); 
- la audición de textos orales sencillos auténticos o pedagógicos que 

estén relacionados con la situación de comunicación abordada; 
- la utilización consciente de los términos propuestos para la 

enseñanza de la pronunciación, etc. 

A continuación proponemos una serie de términos para el aprendizaje 
de la pronunciación. De todos modos, el docente puede y debe él mismo 
proponer su listado en función de las necesidades de sus alumnos: 

né-na'a na-(nla)-naa n-nyaa 

sinoori/siroorñ sino'drí sinyoorí/simbelo 
isakke isakké nsaké 
bokoobe bokobbe vokove 
ba'u ba'u ma'u 
poorí/poom pódri mbóri 
sinki sinki sinyi'I 
sossi/totyí totyí ndyoosí 
oosoppe oosoppé mosumbé 
po'a po'a mbo'a 
lokatte lokatte lokande 
ra (a) sse/ra (a) tyé ra (a) tyé randyé 
eriia eriia eri'a 
botte botté votté 
oosso/botyo botyo mondyo 
bonaae/boraaé bon e monye 
rikekko/rike • o rike'o rike'o 
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bosso 
ríbeele 
lobeebo 
etywe 
ribaala/ribaalá 
boppe/boppé 
waísso 
bota'I 
soobo/tyoobo 
no'o/rokko 
Iobooo 

bosso 
ribélle 
lobebbo 
etwe 
ribállá 
boppé 
waíssó 
botákkí 
tyóbo 
nokko 
loboo 

voseo 
rivele 
lovévo 
etywe/epómbó 
riválá 
moóppé/tomele 
mwadyána 
mótákí 
ndyóbo 
nyokko/dyogo 
lovo 
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2. INTRODUCCIÓN A LA MORFOLOGÍA BUBI 

A lo largo de este capitulo abordaremos el estudio de las formas y 
variaciones de las palabras tanto si son nombres sustantivos como si son 
adjetivos y gramaticales, sin olvidamos aspectos tan importantes como la 
concordancia, la conjugación. etc. 

No se trata de buscar en la lengua bubi aquellos casos gramaticales 
que ya se han explicitado en otras lenguas, sino más bien de limitamos a lo 
que la misma lengua bubi presenta desde un punto de vista morfológico. 

Entre las palabras que serán objeto de nuestro estudio en el presente 
capítulo están: 

a) El nombre y las clases nominales 
b) Los determinantes 
e) Los verbos 
d) Los pronombres 
e) Los adjetivos 
f) Las palabras invariables 

Todas ellas excepto las últimas experimentan variaciones en sus 
formas en función del número, la persona, el tiempo, etc. Por tal razón 
hemos creído oportuno escoger y analizar un corpus específico, con el único 
objetivo de mejorar la comunicación entre los bubihablantes y permitir que 
la lengua bubi pueda ser aprendida por cualquiera que así lo desee. 

2.1. El nombre y las clases nominales 

En bubi, al igual que en todas la lenguas bantu, el nombre se 
caracteriza por indicar su número (singular o plural) mediante prefijos de 
clase. En tal sentido, a cada prefijo de clase en singular, aun siendo un 
prefijo 0. le corresponde otro en plural, aunque también se trate de un 
prefijo 0, sin olvidar aquellos nombres de líquidos, muchos de los cuáles 
pertenecen a la clase 6, tal como veremos más adelante. A continuación 
presentamos las distintas clases que existen en lengua bubi: 

a) CLASE 1: b6-/m6- 

Estos dos prefijos de la clase 1 presentan otras variantes, fruto de 
la evolución de los nombres. Se trata de w- y 6- para el primero, 
en palabras como waíss6 y 6panná, y m-(mw- ), 6- para el 
segundo. 
Los nombres de esta clase designan seres humanos, tal como 
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puede observarse en la relación de ejemplos que presentamos a 
continuación: 

bó- 

bosso/botyo 
bétukkú/bétúkku 
bota· i/bütákk] 
bünetyí 'o/bonatu 'o 

w- 

waissó/waísso 
waari/wadrí 

b) CLASE 2: be-tba-j/ va- 

mé- 

modyo/méndyo 
motyükku/motyügu 
mótakí 
motyílé 

mw- 

mwadyána 
mwaárí/mwá'oola 

Estos prefijos de clase presentan las variantes b-, v- y a-: indican el 
plural de los nombres de la clase 1: 

be-tba-) 

besso/betyo 
batukkú/batúkku 
bata 'i/batákkí 
banetyi' o/banatu 'o 

b- 

baissó/baíssó 
baari/badrí 

e) CLASE 3: bo-(o-)/mo- 

va- 

vadyo/vandyo 
vatyúkku/vatyúgu 
vatákí 
vatyílé 

V 

vadyána 
vaárí/vá'oola 

A esta clase pertenecen los nombres que indican algunas partes del 
cuerpo, órganos, nombres de árboles, etc.: 

bo-to-) 

bompo 
bünaaezbüne 
bóteéba/bétébbá 
bokutta 
boísso 

mü- 

molumbo (mbo) 
mónye 
rnótémá 
mokuta 
mooso 
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opette mépeté 

d) CLASE 4: be-(e-)/me- 

Son los prefijos que indican el plural de la clase 3, aunque no 
siempre, puesto que algunos nombres de dicha clase forman su 
plural con el prefijo de la clase 6 (Clase 3: botte (botté)/voté Clase 6: 
batte (batté/vaté): 

be-(e-) me- 

bémpo 
bénaae/béne 
bétééba/bérébba 
békutta 
béissó 
épette (1) 

e) CLASE 5: ri-(i-) o r-/n- 

mélumbo (miibo) 
ménye 
métémá 
mékuta 
méoso 
mépeté/mépendé 

A esta clase pertenecen nombres de diversa naturaleza: partes del 
cuerpo, enseres, geografía, etc., tal como podemos observar en los 
ejemplos que indicamos a continuación: 

ri- 
rikekko/rfke 'o 
ribeelé/ribélle/rivele 
rihueee/rihwe/riwe 

r- 

raasse/raatyé/rar a)ndyé 
riié/rfé/ré 
r'i'é/rinké 

(1) Lo más probable es que los prefijos o- y e· de las clases 3 y 4 hayan experimentado en el transcurso 
del tiempo el enmudecimiento y posterior desaparición del fonema /b/ de los prefijos bo· y be- en 
algunos nombres, sobres todo en la zona Norte de la isla. Lo mismo ha podido ocurrir con los prefijos O· 
/a- de las clases l y 2, 3 y 6 respectivamente: 
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opotto/apotto 
obiilá/obílla 
abiilá/abílla 

mopoto/mapoto 
movíla 
mavíla 



i-/n- 

ítohí/ntoí (ritohí) 
isakke/isaké/nsaké 
itaae/ite/nte (ntálé) 

f) CLASE 6: ba-/ma- 

No se trata de escoger cualquiera de los prefijos de la clase 6 para 
formar el plural de los nombres de la clase 5, sino de saber qué 
prefijo corresponde al nombre escogido, puesto que si lo hiciéramos 
indebidamente estaríamos creando interferencias morfológicas. 
Los prefijos de esta clase 6 poseen también las variantes a- y m-: 

ba- 

bakékko/bake 'o 
abeele/abelle 
bahueee/bahwe 
basakké/basaké 
batohi 
biié/bíé 

ma- 

make'o 
mavele 
mawe 
masaké 
matóí/matohí 
mé 

A esta clase pertenecen también los nombres de líquidos: 

bahNtta/bittá/muúttá 
boppe/booppé/mooppé 
ba'u/ma'u 
baiila/banná/ma 'ilá 
bahNneeri/mahNnyeera 
bo'a 

g) CLASE 7: e- 

"aceite" 
"agua" 
"vino de palma" 
"sangre" 
"orina" 
"agua salada" 

Sea cual sea la palabra utilizada, el prefijo de esta clase coincide en 
todos los nombres tomados como ejemplos: 

etywe/etwe/epómbó 
eseeru/esedrú/eselú 
eerú/edrú/elú 
epasso/evevelo 
ehMmáári/ehMmadri/eríríma 
epa'a/epa'á 

"cabeza" 
"barba" 
"rodilla" 
"muslo" 
"oscuridad" 
"puercoespin" 
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eheei/eheem/eemí 
elotyí/elo 'tyi/elota 
elüriloori/elorí 

h) CLASE 8: bi-/vi(mi-) 

"malanga bubi" 
"Siervo" 
"ave de corral" 

También podemos encontrar los prefijos m- e i-, el primero tras 
haber perdido el fonema vocálico /i/ y el segundo por la probable 
desaparición del fonema /b/ o /m/. Los prefijos de la clase 8 sirven 
para indicar el plural de los nombre de la clase 7: 

bi- 

bitywe/bitwe 
biseeru/bisedrú 
biirú/bidrú 
biheei/biheem 

bilotyí/bilo 'tyi 
biloriloori 

m-(i-) 

mpasso/ipasso 
mpa'a/ipa'á 

i) CLASE 9: 0- 

vi- 

vipómbó 
viselú 
vilú 
viemí 

mi- 

milo ta 
milorí 

m- 

mvevelo 
mpa'á 

Estos nombres carecen de un prefijo de clase para indicar su 
número singular. Todos ellos llevan el aumento e: 
bappa/mbamba 
neppo/nyémbó 
no, o/nokko/nyokko/d yogo 
sossi/totyí/ndyoosí 
naaba/nabba/nyaama 
pwá/mbwá 

j) CLASE 10: 0- 

"serpiente" 
"sobrino/a" 
"ojo" 
"caracol" 
"animal, carne" 
"perro" 
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Los nombres de esta clase indican su plural mediante el aumento i, 



única forma de marcar su diferencia numérica. Entre estos nombres 
están todos los que hemos citado en la clase 9 y otros que sólo 
pertenecen a la clase 10, o que utilizan el prefijo de otra clase para 
el número singular: 

e bappa/ e mbamba 
e neppo/ e nyembó 
e no'o/ e nyokkó 
e pwa/ e mbwá 
o lokatte/o lokande 
o lokká 

k) CLASE 11: 16- 

i bappa/ i mbamba 
i neppo/ i nyembó 
i no'o/ i nyókko 
i pwá/i mbwá 
i katte/ i kande 
i kká 

No existe una clase que como en los casos anteriores permita 
formar el plural de los nombres de la clase 11. Dichos nombres, 
para que formen su plural, han de servirse de los prefijos de otras 
clases, tal como veremos a continuación: 

16- 

lobooó/lüvo 
Iópoola 
lósaala/losalla 
lottó/lotó 

lékuua/luua 
lóola/lóóla 
lébeebó/lóvévo 
lopatta/lóssa 

1) CLASE 12: si- (s-) 

Clase 6: (b) a-/ma- 

abooo/mavo 
apoola 
basaala/basalla 
batto/mato 

Clase 10: 0 (aum. i) 

i kuua 
i koola/i koóla 
i beebo/ i vevo 
i patta/ i ssá 

A esta clase pertenecen los diminutivos singulares referidos a 
personas, objetos, animales, enseres, partes del cuerpo, etc. El 
prefijo si- puede ser adoptado por todas las clases (exepto las clases 
2, 4, 6, 8 y 10) como en los ejemplos siguientes: 

sinoori/sinodrí/sinyoorí 
siaalo/siallo/si' ano 
sinki/sinyi 'i 
sátyi/sivelo 
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"baile, canción" 
"mosca" 
"antílope" 



Clase 1: bosso 
Clase 3: bompo 
Clase 5: rike'o 
Clase 7: epasso 
Clase 9: nabba 
Clase 11 : lékuua 

m) CLASE 13: to- (tw- o tyw-) 

Clase 12: sísso 
Clase 12: simpo 
Clase 12: sike'o 
Clase 12: sipasso 
Clase 12: sinabba 
Clase 12: sikuua 

Con este prefijo forman el plural los nombres de la clase anterior, 
tal como podemos observar a continuación: 

tünoori/tonodrí/tónyoorí 
tüaalo/toallo/ to'ano 
tñnki/tónyi 'i 
twátyi/tywátyi/tnvélo 

Los prefijos de clase indicadores del número plural pueden ser 
sustituidos por el prefijo tó-. En ese caso los nombres que cumplan 
esa condición adquieren dos sentidos: primero, como diminutivos y, 
segundo, indican poca cantidad, sobre todo en los nombres de 
líquido de la clase 6: 
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Clase 2: besso 

Clase 4: bémpo 

Clase 6: bake'o 
bahNtta 
boppe 
banná 
ba'u 
bahNnedri 

Clase 8: mpasso 
bisedrú 
viemí 

Clase 1 O: i nabba 
i nókkó 

Clase 13: tosso 

Clase 13: tompo 

Clase 13: toke'o 
Clase 13: tohNtta 
Clase 13: toppe -. 
Clase 13: tñnná 
Clase 13: tywa 'u 
Clase 13: tóhNnedri 

Clase 13: topasso 
Clase 13: tüsedni 
Clase 13: tñemí 

Clase 13: tónabba 
Clase 13: tonokko 



2.1.1. La relación entre las clases 

La relación de alternancia singular/plural entre los nombres está en 
función de los distintos prefijos de clase. Dicha relación puede 
esquematizarse como sigue: 

a) Clases 1/2: büitta/baitta, bütyó/betyo, etc. 

b) Clases 3/4:.bolaalo/belaalo, bompo/bémpo, etc. 
e) Clases 3/6: vütté/matté, bomrna/bamma, etc. 

d) Clases 5/6: isakké/basakké, rike'o/bake'o, etc. 

e) Clases 7/8: edrú/bidrú, eemí/viemí, etc. 

t) Clases 9/10: e nabba/i nabba, e mbamba/í mbamba, etc. 
g) Clases 11/6: lotto/bauo, losaala/basaala, etc. 
h) Clases 11/10: lokande/i kande, lokuua/i kuua, etc. 
i) Clases 12/13: si'ano/tü'ano, sinodrí/tünodrí, etc. 

Cuadro esquemático de las clases en lengua bubi 

b- món- 
CLASE 1 BÓ- w- MÓ- mw- 

o- m- 

be- 
CLASE2 BA- b- VA- v- 

a- 

CLASE3 BÓ- o- MÓ- vü- 

CLASE4 BE- e- ME- 
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r- r- 
CLASES RI- ¡. RI- n- 

b- 
CLASE6 BA- a- MA- 

CLASE7 E- E- 

m- mi- 
CLASES BI- ¡. VI- 

y- m- 

CLASE9 0- (aum. e) 0- (aum. e) 

CLASElO 0- (aum. i) 0- (aum. i) 

CLASE 11 LÓ- 1- LÓ- 1- 

CLASE 12 SI- S· SI- S· 

tyw- 
CLASE 13 TÓ- TÓ- tyw- 

t· t- 
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2.2. Los determinantes 

Tratar de definir lo que es un determinante nos llevaría a realizar un 
estudio amplio no sólo en nuestra lengua, sino en cualquiera que pudiera 
presentar elementos parecidos a los que llamamos determinantes. No 
obstante, podemos decir que el determinante se considera como un 
complemento del determinado. Se trata de un elemento dependiente, es 
decir, ni autónomo ni funcional desde el punto de vista semántico. Su misión 
es darle un valor específico al nombre que determina, ya que en caso 
contrario, dicho nombre adquiere un valor genérico, indeterminado: 

botyó/mondyé 
o botyó/6 mondyo 
raasse/raatyé/randyé 
e raassé/é raatyé/é randyé 

"persona, alguien" 
"la persona" 
"cama, lecho" 
"la cama, el lecho" 

Tal como acabamos de ver, el tipo de determinante antepuesto al 
nombre está en función de la clase a la que éste pertenece. En algunos casos, 
cuando el nombre posee un prefijo de clase vocálico, éste puede 
experimentar una asimilación total o parcial con la consiguiente 
reduplicación del determinante: 

Clase 1: ópanná 
opaanya 

Determinante o: 

"Español" 

o ópanná 
o opaanya 

oopanná 
óópaanya 

Clase 7: edrú 
eerú 
elú 

"rodilla" 

Determinante e: 
e edrú éédrü 

e eerú eerú 
e elú eelú 
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2.2.1. El aumento 

El aumento es un elemento básicamente formal que no añade otro 
significado al nombre que antecede, si no es actualizarlo u otorgarle un valor 
específico, debido en parte a su papel determinante. 

En nuestra lengua no debemos hablar del aumento como algo con 
matiz demostrativo, valor que poseyó el artículo definido en lenguas como 
el castellano o el francés. El aumento no es un elemento común en las 
lenguas negroafricanas, puesto que no todas lo llevan, ni tiene nada que ver 
con el aumento que cita Georges MOUNIN en su Diccionario de 
Lingüística (1979, 25). 

Existen cuatro tipos de aumento en nuestra lengua (o, e, i, a) que 
están cada uno en función de la clase a la que pertenece el nombre que 
especifican, lo que explica que no debemos utilizar cualquier aumento ante 
cualquier nombre. 

En muchos casos el aumento no tiene nada que ver con el número 
del nombre, aunque cabe la posibilidad de encontrar un aumento que para 
determinar el número del nombre con prefijo de clase 0 debamos 
considerarlo doblemente: 

a) porque actualiza el nombre, lo especifica y lo determina; 
b) porque sirve para indicar el número de dicho nombre, como en el 

caso de las clases 9/10. 

A continuación, y para indicar los correspondientes aumentos o 
actualizadores definidos, presentados algunos términos según las clases que 
hemos visto, antes de proceder a la colocación de sus correspondientes 
aumentos: 
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Clase 1: 

botyo 

Clase 2: 

betyo 

Clase 3: 

bompo 

Clase 4: 

bémpo 

mótyílé 

vatyílé 

monye 

ménye 

waissó/mwadyána 

baissó/vadyána 

botébbá 

bétébbá 



Clase 5: 

rihwe ito'hi nsaké 

Clase 6: 

bahwe bato'hi masaké 

Clase 7: 

etywé elú erilia 

Clase 8: 

bitywe vilú biriia 

Clase 9: 

nabba nyembó no'o 

Clase 10: 

nabba nyembó no'o 

Clase 11: 

lokatte lovevo luua 

Clase 12: 

si room sinyi 'i sirekká (manantial) 

Clase 13: 

to room tónyi'i türekká 

Los aumentos según las clases 

Clase 1: aumento o 
o botyo o motyílé o waissó/mwadyána 

Clase 2: aumento A 

a betyó a vatyílé a baissó/vadyána 

Clase 3: aumento Ó 
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o bompo o monye o botébba 

Clase 4: aumento E 
e bempo e menye e betébbá 

Clase 5: aumento E 
e rihwe e ito'hi e nsaké 

Clase 6: aumento A 

a bahwé a bato'hi amasaké 

Clase 7: aumento E 
e etywe (eetywe) e elú (éélú) 

e eriia (eériia) 

Clase 8: aumento E 
e bitywe e vilú e biriia 

Clase 9: aumento E 
e nabba e nyémbó e no'o 

Clase 10: aumento I 

i nabba í nyembo i no'o 

Clase 11: aumento Ó 

o lokatte o lovevo oluua 

Clase 12: aumento E 
e sirooní e sinyi'i e sirékká 

Clase 13: aumento ó 
o torooni o tony'l o torekka 

Tras esto podemos perfectamente deducir que la correcta utilización 
del aumento por parte del bubihablante exige un conocimiento implícito de 
la distribución de los nombres por clases. En este sentido, desarrollar en el 
discente una competencia lingüístico-gramatical lleva consigo una 
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competencia comunicativa, es decir, una utilización pasiva (comprensión) o 
activa (expresión) de la lengua que aprende. Evidentemente esto requiere 
por parte de los estudiosos del bubi la elaboración de un léxico por clases 
que pueda perfectamente facilitar la labor del docente, habida cuenta de que 
todo lo que respecta a la lengua está en función de la clase a la que 
pertenece el nombre utilizado. 

Si al presentar el aumento o actualizador definido lo hemos hecho 
colocándolo separado del nombre se debe al hecho de no considerarlo como 
una vocal inicial de dicho nombre, como en otras lenguas, ya que, como 
hemos podido observar, los nombres bubis pueden ser utilizados sin 
aumento, dentro de un marco genérico. 

En resumidas cuentas, los cuatro tipos de aumento que hemos visto 
imponen una relación de clases, tal como podemos observar en el esquema 
siguiente: 

a) Amento Ó: 

Clases 1/3/11/13 

b) Aumento A: 

Clases 2/6 

e) Aumento E: 
Clases 4/5/7/8fJ/12 

d) Aumento 1: 

Clase 10 

2.2.2. El demostrativo 

La proximidad y la lejanía del hablante con relación a un objeto, 
animal o persona están determinadas por los términos que pueden o bien 
formar un sintagma nominal con el objeto mencionado, o formar una unión 
entre el prefijo pronominal de la clase a la que pertenece el nombre más la 
raíz demostratival. 

El demostrativo, al ser un morfema gramatical de inventario 
limitado, es utilizado para designar de forma precisa, la persona u objeto 
evocados. El demostrativo hace referencia directa a la persona, objeto o 
animal y adquiere entonces una función deíctica o señalizadora. Pero 
también puede adquirir una función deíctica de caracter anafórico, es decir, 
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remite a algo anteriormente dicho o conocido por el oyente. 
En nuestra lengua existen tres tipos de demostrativos: 

a) Aquel que indica la proximidad del objeto o la persona con 
relación al hablante, es decir, cuando el objeto o la persona están 
al alcance del que habla. En este caso la raíz o tema demostrativa! 
es -lo (-lo), tema que será utilizado en función de los prefijos 
pronominales de clase. 
En base a esto presentamos el demostrativo (adjetivo) con su 
correspondiente pronombre: 

Clases Pref. Pron. TemaDemo. Ejemplos 

1 (b)o- -lo olo botyó 

óllo 

2 ba- - 10 bálo betyo 

bállo 

3 bo- -Io bolo bómpo 

boólo 

4 be- -Io belo bémpo 

beelo 
5 ri- -Io rilo ríke'o 

n1lo 

6 ba- -Io balo bake'o 

bállo 

7 e- - lo elo etywe 

éllo 

8 bi- -lñ bílo bitywe 

bíllo ... 
9 e -Io elo náába 

eelo 
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10 i -10 no no'o 
iiló 

11 lo- -lo lólo luua 

lóllo 

12 si- -lo silo sinodrí 

síllo 

13 to- -10 tolo tonodrí 

tóllo 

Este demostrativo puede traducirse por este .. ./esta ... 
estos .. ./estas ... en función del género del nombre en castellano. 

b) El demostrativo que indica la proximidad del objeto con relación 
al oyente, cuando está al alcance de éste y no del hablante. En 
este caso, la raíz o tema demostrativa! es -o/-e y, a diferencia del 
anterior, es imprescindible utilizar el aumento correspondiente a 
la clase del nombre: 

Clases Aumento Pref. Pron. 

1 o �)� 
TD Ejemplos 

-o oo bosso 

000 
2 

3 

4 

5 

a 

o 

e 

e 

ba- 

bü- 

be- 

ri- 

-o 

-o 

-e 

-e 

abo besso 

aabo 
obo botébbá 

obbo 

ebje betébbá 

ebbje 

eye beteeba 

eeye 

ere rike'o 
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edre 

6 a ba- -o abo bake'o 

abbo 

7 e e- -e ee epasso 

eee 

8 e bi- -e ebje ipasso 

ebbje 

eye mpasso 

eeye 
9 e 0- -e ee nabba 

eee 

10 0- -e ie nabba 

iie 

11 6 16- -o olo lokatte 

olio 

12 e si- -e ese sinodrí 

esse 

13 6 to- -o oto tónodrí 

otto 

En este demostrativo observamos que sus temas demostrativales 
dependen de las clases. En muchas ocasiones, dichos temas, al estar en 
contacto con prefijos pronominales, provocan asimilaciones regresivas y 
totales, tal como puede verse en los casos siguientes: 

1) Tema demostratival -o: 

Clase 1: 6 (b)6- -o 60 Asimilación regresiva 

Clase 2: a ba- -o abo Asimil. regresiva 

Clase 3: 6 bü- -o obo Asimil. regresiva 
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Clase 6: a ba- -o 

Clase 11: o lo- -o 

Clase 13: o to- -o 

2) Tema demostratival -e: 

abo Asimil. regresiva 

oto Asimil. regresiva 

oto Asimil. regresiva 

Clase 4: e 

Clase 5: e 

Clase 7: e 

Clase 8: e 

be- -e 

ri- -e 

e- -e 

bi- -e 

ébje Asimil. regresiva 

e ye 

ere Asimil. regresiva 

ée Asimil. regresiva 

ébje Asimil. regresiva 

eye 

ee 

ie 

ese Asimil. regresiva 

Clase 9: e 0- -e 

Clase 10: i 0- -e 

Clase 12: e si- -e 

e) El demostrativo que indica la lejanía del objeto tanto para el 
hablante como para el oyente. El tema demostrativa! es -le átono o 
tónico, y en su utilización no se tiene en cuenta el aumento, salvo 
en el caso de las clases 9/10: 

Clases Pref. Pron. TemaDem. Ejemplos 

1 (b)o- -le ole bótyo 

ollé 
2 ba- -le bale bétyo 

bailé 
3 bo- -lé bole bómpo 

bollé 
4 be- -lé bele bémpo 

bellé 
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5 ri- -te rile ríke'o 
rillé 

6 ba- -le bale báke'o 
ballé 

7 e- -le ele etywe 
eele 

8 bi- -lé bile bítywe 
biile 

9 e (0-) -le ele nábba 
ellé 

10 i (0-) -le ile nábba 
illé 

11 16- -te lole lúua 
lollé 

12 si- -le silé sínodrí 
sillé 

13 to- -Ie tole tónodrí 
tollé 

Tal como hemos podido comprobar, los demostrativos bubis están en 
función de la clase a la que pertenece el nombre del objeto señalado. En tal 
sentido, y dado que existen otros prefijos de clase en bubi, fruto de la 
evolución libre de la lengua, y en una zona distinta, el demostrativo 
experimentará un cambio fonético y morfológico que es preciso destacar. 
Para ello relacionaremos cada prefijo de clase con su correspondiente 
aumento y su prefijo pronominal. A partir de ahí podremos hablar de la 
demostrativación en algunos casos: 

Clases Aumento Prefijo de clase Prefijo Pronominal 

1 ó MÓ- mu-tmo-) 

2 A VA- va- 

3 o MÓ- mu-úno-) 
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4 it ME- me- 

s it RI- ri- 

6 A MA- ma- 

7 it E- e- 

8 it VI- vi- 

9 E 0- e 

10 1 0- 
11 ó LÓ- lu-(16-) 

12 E SI- si- 

13 ó TÓ- tu-Itó-) 

Si anteriormente tornábamos corno referencia el prefijo pronominal 
para formar el demostrativo completo (prefijo pronominal + tema 
demostratival), según la distancia entre el hablante/oyente y el objeto, ahora 
se torna corno punto de referencia el aumento. Sin embargo hemos de decir 
que la formación del demostrativo origina un ligero cambio a tener en 
cuenta. Se trata de la práctica desaparición del terna demostrativa! delante 
del nombre en los casos en que el objeto indicado (singular o plural) está al 
alcance del hablante. En los demás casos, el tema demostrativa! irá detrás 
del nombre, es decir, detrás del prefijo pronominal y delante del morfema í, 
tal como tendremos ocasión de comprobar. 

Aquí, en lugar de los tres tipos de demostrativos que hemos visto en 
las páginas anteriores, hablaremos de dos tipos: el que marca la proximidad 
del objeto respecto al hablante, y el que marca la lejanía de dicho objeto 
tanto para el hablante como para el oyente: 

a) Demostrativo para indicar la proximidad del objeto respecto al 
hablante/oyente: 

El tema demostrativa! en este caso es -nó, actualmente de uso 
poco frecuente, puesto que toda la carga deíctica o demostrativa! 
recae en el aumento, originando en éste un cambio tonal. En caso 
contrario, si colocáramos el tema demostrativa} -nó delante del 
nombre, dejaría de ser un demostrativo: ónó mondyo (esta es una 
persona). Veamos a continuación cómo se forman los demostrativos 
de este grupo: 
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Clases Aumento Nombre Ejemplos 

1 o mondyo ó mondyo (este/a ... ) 

2 A vandyo á vandyo (estos/as ... ) 

3 ó motémá ómotémá 

4 E metémá é metémá 

5 E ntálé é ntálé 

6 A matálé á matálé 

7 E elú é elú/éne elú (1) 

8 E vilú é vilú 

9 E bamba é mbamba/éne mbamba 

10 1 mbamba ímbamba 

11 o lokande ó lokande 

12 E si pando é sipando (esta cabaña) 

13 ó topando ó topando 

Sabiendo a qué clase pertenece el nombre que queremos utilizar, 
conoceremos su aumento y. por consiguiente, podremos anteponerle 
su demostrativo correspondiente, con el debido cambio tonal del 
aumento. 

b) Demostrativo para indicar la lejanía del objeto respecto al 
hablante/oyente: 

La raíz o tema demostrativa! es -lé, pero no se coloca delante del 
nombre (previa concordancia entre el aumento y el prefijo 
pronominal) sino más bien detrás, para evitar la confusión entre el 
demostrativo y el presentativo. Recordemos que en este tipo de 
demostrativo está presente el morfema í que refuerza la función 
deíctica: 

Cls Aum. Nombre Pr. Pron. TD Morf. Ejemplos 
1 Ó mondyo mu- -lé o mondyo muléí 

( l) Sólo en las clases 7 /9 se utiliza el tema demostrativa! -no, puesto que no es así en las demás clases. 
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2 A vandyo va- -lé í a vandyo valéí 

3 ó mütémá mu- -lé í o motémá muléí 

4 E metémá me- -lé í e metémá méléí 

5 E ntálé ri- -lé í e ntálé riléí 

6 A matálé ma- -lé í a matálé maléí 

7 E elú e- -lé í eelú eléí 

8 E vilú vi- -lé í e vilú viléí 

9 E mbamba e(0-) -lé í e mbamba eléí 

10 1 mbamba i(0-) -lé í i mbamba iléí 

11 o lovevo lu- -lé í o Iovevo luléí 

12 E sinyi'i si- - lé í e siny'i siléí 

13 Ó tonyi'i tu- -lé í o tonyi 'i tuléí 

Recordemos que el lugar que ocupa el demostrativo respecto al 
nombre, determina su función deíctica en una u otra zona 
lingüística: 

e silé sinyi'i/e silé sinki 

e sinyi'i silé/é sinki siilé 

e sinyi'i siléí/silé sínki 

(la otra es una mosca) 

(la otra mosca) 

(aquella mosca) 

Existe también otro tipo de demostrativo, generalmente llamado 
presentativo y traducido en castellano por "aquí está". Dicho presentativo se 
forma teniendo en cuenta los temas demostrativales anteriormente vistos, a 
saber: -lo, -o/-e y -le, así como el prefijo pronominal de clase, sin olvidar el 
morfema presentativo ká. Como en el caso de los demostrativos, los 
presentativos están en función de la distancia que existe entre el objeto 
nombrado y la persona que contesta. A continuación veremos los tres tipos 
de presentativos siguiendo la metodología utilizada en los demostrativos: 

1) Presentativo que hace referencia al objeto, persona o animal 
próximos al interlocutor: 
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Clas. M. Pres. Pr. Pron. TDem. Presentativo 

1 KÁ- (b)o- -lo kólo (kóolo) 

2 KÁ-/KE- ba- -lo kábalo (kebaalo) 

3 KÁ-/KE- bü- -lo kábolo (keboolo) 

4 KÁ-/KE- be- -lo kabelo (kebéélo) 

5 KÁ-/KE- ri- -lo kárilo (kériilo) 

6 KÁ-/KE- ba- -lo kábalo (kebaalo) 

7 KÁ-/KE- e- -lo kélo (kéélo) 

8 KÁ-/KE- bi- -lo kábilo (kebiilo) 

9 KÁ-KE- e(0-) -lo kábilo (kéelo) 

10 KÁ-KE- i (0-) -lo kílo (kíilo) 

11 KÁ-KE- 10- -lo kálolo (keloolo) 

12 KÁ-KE- si- -lo kásilo (kesiilo) 

13 KÁ-KE- to- -lo kátolo (ketoolo) 

Estos presentativos se utilizan como respuesta a la pregunta 
¿dónde está ... ? en función del objeto nombrado: 

Clase 1: o botyü 

Pregunta: ntyé o botyo eé? 

ké sé eé o boso? 

Respuesta: kólo (kóólo )/kóolo 

Clase 2: a betyü 

Preg.: ótyé a betyü eé? 

ké sé a beso ee? 

Resp.: kábalo (káballo )/kebaalo 
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Clase 5: e isakké 

Preg.: 

Resp.: 

Clase 8: e bilotyí 

Preg.: 

Resp.: 

ntyé e isakké eé? 

ké sé réé e isaké? 

kárillo/kerfilo 

ntyé e bilotyí eé? 

ké sé yéé e bilotyi? 

kábillo/kebiilo 

2) Presentativo que hace referencia a personas u objetos cercanos 
al hablante pero que son nombrados por el oyente: 

Este presentativo se forma teniendo en cuenta el aumento 
correspondiente a cada clase, así como el prefijo pronominal y el 
tema demostrativa! -o/-e: 

Tema demostratival -o: 

Cls Mor. Pres. Aum. 

1 KÁ-/KE- 
ó 

2 KÁ-/KE- A 

3 KÁ-/KE- 
ó 

6 Á-/KE- A 

11 KÁ-/KE- o 
13 KÁ-/KE- o 

Tema demostratival -e: 

Cls Mor. Pres. Aum. 

4 KÁ-/KE� E be- -e kébje/kééye 
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Pref. Pron. TDem. Presentativo 

Pref. Pron. TDem. Presentativo 

(b)o- -o kóo/kóóo 

ha- -o kábo/káábo 

bo- -o kóbo/kóóbó 

ha- -o kabo/kéabo 

lo- -o kólo/kóólo 

to- -o kóto/kottó 
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s KÁ-/KE- E ri- -e kére/kééré 

7 KÁ-/KE- E e- -e kée/kéée 

8 KÁ-/KE- E bi- -e kébje/kééye 

9 KÁ-IKE- E e(0-) -e kée/kéée 

10 KÁ-/KE- 1 i(0-) -e kíe/k.ííe 

12 KÁ-/KE- E si- -e kése/késse 

3) Presentativo que hace referencia a objetos alejados de los 
interlocutores. 

El tema demostrativa! para formar este presentativo es -le: 

Cls Mor.Pres. Pref. Pron. TDem. Presentativo 

1 KÁ-/KE- (b)o- -le kóllé/k.óole 

2 KÁ-/KE- ba- -le kábalé/kebaale 

3 KÁ-/KE- bñ- -le káoollé/keooole 

4 KÁ-/KE- be- -le kábéllé/kébéelé 

s KÁ-/KE- ri- -le kárillé/kértilé 

6 KÁ-/KE- ha- -le káballé/kebaalé 

7 KÁ-IKE- e- -le kéélé/kéeélé 

8 KÁ-/KE- bi- -le kábillé/kébiile 

9 KÁ-/KE- e(0-) -le kéelé/kéeele 

10 KÁ-/KE- i(0-) -le kfilé/kíiilé 

11 KÁ-/KE- 10- -le kálollé/k.eloole 

12 KÁ-/KE- si- -le kásillé/késiile 

13 KÁ-/KE- to- - le kátollé/ketoole 



Ejemplos: 

Clase 3: o botté 

Preg.: ntyé o botté eé? 

ké sé wéé o bote? 

Resp.: kábollo/ keboolo 

Clase 6: a batté 

Preg.: ntyé a batté eé? 

ké sé beé a bate? 

Resp.: káballo/kebaalo 

Clase 11: o luua 

Preg.: ntyé o luua eé? 

ké sé lwéé (rwéé) o lokua? 

Rep.: kálóllo/kelóólo 

2.2.3. La posesión 

La compleja relación de posesión viene marcada en bubi por un 
determinante colocado detrás del nombre del objeto poseído. Para indicar 
dicha relación tendremos en cuenta el número de poseedores (uno o varios) 
y el número de objetos poseídos (uno o varios). 

Como en los casos anteriores, la unión entre el nombre del objeto 
poseído y el determinante posesivo está en función de los prefijos 
pronominales de las distintas clases. 

En bubi existen tres sufí jos posesivos correspondientes a la primera, 
segunda y tercera personas del singular. y otros tres que corresponden a las 
personas del plural: 

Singular Plural 

1ª persona: -MI -RV -NYÍ -Ó/ -DYÓ 
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2ª persona: 

3ª persona: 

-0/ -0/ -MWÁ -NO/ -NYÓ 

-1/ -MÍ -BO/ -VO 
Veamos a continuación cómo se establece la relación de posesión en 

nuestra lengua, pero antes hemos de decir que en algunos casos, no 
solamente tendremos en cuenta el sufijo de posesión, sino también el prefijo 
pronominal del objeto poseído, así como un morfema vocálico que hemos 
llamado "vocal armonizador": 
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a) Un/a objeto/persona para un solo poseedor: 

Clases Aum. Nombre Pref. Pron. Voc. Arm. Det. Poses. Ejemplos 

1 o botyo/bósso (b)o- -m/-ri o ootyom/o bosoorí 

mondyü mu- - -nyí o rnondyónyí 

o botyo/bósso (b)o- -o/-o o ootyoo/o bósooo 

mondyo mu- - -mwá o mondyórnwá 

o bütyo/büssó (b)o- -a- -i o botyoaí/o bosoaaí 

mondyo mu- - -mí o mondyomí 

3 o botébbá bü- - -m/-ri o ootébbám/o botebaari 

mótémá mó- - -nyí o motémányí 

o bütébbá bo- -ol-« o botébbao/o botebaao 

motémá mó- - -mwá o mótémámwáa 

o botébbá bo- -a/e- -i o botébbábwáí/o botebaweeí 

O'I mñtémá md- -mí o rnotémámí 
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O\ 5 e rike'o ri- - -m/-ri e rike 'om/e rikekoori .¡:,... 

-nyí e rike'onyi 

e rike'o ri- - -o/-o e rike 'oo/e rikekooo 

-mwá e rike'omwáa 

e rike'o ri- -a/e- -i e rike 'oráí/e rikékoreei 
-rní e rike'omí 

7 e edrú/eerú e- - -m/-ri eedrúum/eerúuri 

elú e- - -nyi eelünyí 

e edrú/eerú e- - -ó/-o eedrúuo/eerúuo 

elú e- - -mwá eelümwaa 

e edrú/eerú e- -a- -i eedrúaaí/eerúáái 

elú e- - -mí í éélúrní 

9 e bappa 

mbamba 

e 
e 

-m/-ri 

-nyí 

e bapparn/é bappaari 

e mbambanyí 



e bappa e - -o/-o e bappao/e bappaao 

mbamba e - -mwá e mbambamwáa 

e bappa e -a- -i e bappaaí/é bappaai 

mbamba e -mí é mbambamí 

11 ó lükatte lo- - -rÍt/-ri o lokarteern/o Iókatteerí 

lokande 10- - -nyí o Iokandenyí 

ó lokatte lo- - -o/-o o lokateeo/o lokateeo 

lokande lo- - -mwá o lokandemwáa 

ó lokatte lo- -a/e- -i o lókatelwááí/o lokateltrjweei 

lókande 16- - -mí o lokandemf 

12 e sinki si- - -m/-ri e sinkim/e sinkiiri 

siny'i si- - -nyí e sinyi 'inyí 

e sinki si- - -o/-o e sinkió/é sinkiio 

°' sinyi'i si- - -mwá e sinyi 'imwáa 
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°' °' e sinki 

sinyi'i 

si- 

si- 

-a/e- -i 

-mí 

e sinkisááí/e sinkiseei 

e sinyi'imí 

b) Un objeto (una persona) para varios poseedores 

En la formación de esta relación de posesión habrán de tenerse en cuenta los siguientes elementos: el aumento de 
clase, el prefijo pronominal, la vocal armónica y el determinante posesivo, todos ellos convenientemente colocados. 
Recordar también que el prefijo pronominal delante de la vocal armónica origina una asimilación total o parcial en 
algunos casos, tal como puede observarse en los ejemplos citados. 

Esta relación de posesión presenta tres grados, correspondientes en castellano a "nuestro ... ", "vuestro ... " y "su ... (de 
ellos/ellas)". Evidentemente, está claro que hemos de considerar las distintas clases para indicar esta relación, puesto que 
no debemos utilizar cualquier aumento o cualquier prefijo pronominal para cualquier determinante o sufijo posesivo: 

Clases Aum. Nombre Pref. Pron. Voc. Arm. Det. Poses. Ejemplos 

1 o botyo/bosso (b)o- -a- -o o ootyoaaó/o bosoaao 

méndyü mu- -e- -dyó o mondyomwedyó 

o botyo/bosso (b)o- -a- -no o ootyoanno/o bosoaano 

móndyü mu- -e- -nyó o móndyomwenyó 

o botyo/bosso (b)o- -a- -bo o bótyoabbo/o bosoaabo 

méndyü mu- -e- -vo o mondyomwevo 



3 o bótébbá bo- -a/e- -o o botebabwáó/o botebabweeo 
mótémá mó- -e- -dyó o motémámwedyó 

o bótébbá bo- -a/e- -no o bótébábwánno/c botebabweenc 

mótémá mo- -e- -nyó o motémámwényó 

o bótébbá bo- -a/e- -bo o botébábwabbó/ó bótebabweebo 

motémá mó- -e- -vo o motémámwevó 

5 e rike'o ri- -a/e- -o e rike'orááó/é rikékoreeo 

-e- -dyó e rike'oredyó 

e rike'o ri- -a/e- -no e rike'oránnó/é rikekoreeno 

-e- -nyó e rike.'orenyó 

rike'o ri- -a/e- -bo e rike 'orábbb/e rikekoreebo 

-e- -vo e ríke'orevó 

7 e etywe e- -a- -o eetywáaó/eetywááo 

elú e- -e- -dyó eelú(i)Myó 
O'I e eriia e- -a- -no eeríanno/eeríaano -..J 



°' 00 

e 
eri'a 

edrú 

elú 

e- 

e- 
e- 

-e- 
-a- 

-e- 

-nyó 

-bo 

-vo 

eeri'a(i)enyó 

eedrúabbo/eerúáábo 

eelú(i)evo 

9 e bappa e -a- - o e bappaao/e bappaao 

nyokko e -e- -dyó e nyokko(i)edyó 

e nabba e -a- -no e nabbaannó/e nabbaano 

mbamba e -e- -nyó e mbambaújenyó 

e nokko/no'o e -a- -bo e nokkoábbo/e no· oaabo 

ndyoosí e -e- -vo e ndyoosíüjevo 

11 o lokuua/luua lo- -a/e- -o o lualwááó/o lokual(r)weeo 

loétyá lu- -e- -dyó o Ioétyálwedyó 

o lókatte lo- -a/e- -no o Iokattelwarmo/o lókattelírjweeno 

lovo lu- -e- -nyó o lóvolwenyó 

o lokuua/luua lo- -a/e- -bo o Iualwábbo/o lokual(r)weebo 



lokande lu- -e- -vo o lokandelwevó 

12 e sine'e/síne'e si- -a/e- -o e sine' esááó/e sine' eseeo 

si pando si- -e- -dyó e sípandosedyo 

e sinki si- -a/e- -no e sinkisánno/e sinkiseeno 

sinyoorí si- -e- -oyó e sinyoorísényó 

e set ya si- -a/e- -bo e setyasabbo 

sinyi'i si- -e- -vo e sinyi 'ísevo 

e) Muchos objetos (personas) para un solo poseedor 

Como en el caso del punto a), la tercera persona del singular exige la presencia del prefijo pronominal para marcar la 
relación de posesión, excepto cuando se trata del determinante posesivo -mí. Veremos también cómo tiene lugar el 
fenómeno morfofonológico de asimilación, reduplicación o contracción en dicha tercera persona: 

Clases Aum. Nombre Pref. Pron. Voc. Arm. Det. Poses. Ejemplos 

°' \O 

2 a betyo/besso ba- -m/-ri a betyorn/a besoorí 



-..J vandyo va- - -nyí a vandyonyí o 
a betyo/bessó ba- - -o/-o a betyoo/a besooo 

vandyü va- - -mwá a vandyomwáa 

a betyo/besso ba- -a/e- -i a betyobááí/a besobeeí 

vandyo va- - -mí a vandyómí 

4 e bétébbá be- - -m/-ri e betébám/e betebaarí 

métémá me- - -nyí e metémányí 

e bétébbá be- - -o/-o e betébááo/e betebaao 

metémá me- - -mwá e metémámwáa 

e bétébbá be- -a/e- -i e betébábjáí/e betebayeeí 

métémá me- - -mí e metémámí 

6 a bake'o/bakékko ba- -m/-ri a bake 'orn/a bakekoori 

a 

make'o 

ba'u 

ma- 

ba- 

-nyí 

-o/-o 

a make'onyí 

a ba'uuo/a ba'uuo 



a 

ma'u 

ba'u 

ma'u 

ma- 

ba- 

ma- 

-a/e- 
-mwá 

-i 

-mí 

ama'umwáa 

a ba'ubááí/a ba'ubeei 

a ma'umí 

8 e bidrú/biirú bi- - -m/-ri e bidnium/é birúuri 

vilú vi- - -nyí e vilúnyí 

e biriia bi- - -o/-o e biríaao/é biriaao 

viri'a vi- - -mwá e viri'amwáa 

e bidrú/biirú bi- -a/e- -i e bidnibjaí/é biniyeei 

vilú vi- - -mí e vilúmí 

10 i nókkó/no'o i - -m/ri i nokkórn/i no'oori 

nyokko i -nyí i nyokkónyí 

nokko/no'o i - -o/-o i nokkoó/i no' ooo 

nyokko i - -mwá i nyokkómwáa 

-..J 1 nokko/no'o i -a/e- -1 i nokkóyááí/i no' oyeei ....... 



...J 
N nyokko -mí i nyókkómí 

13 o tonk] to- - -m/-ri o tonkim/o tonkiirí 

tonyi'i tu- - -nyí o tonyí 'inyí 

o tünki to- - -cl-« o tonkio/o tonkiio 

tonyi'i tu- - -mwá o tonyi 'imwáa 

o tünki to-/tyo- -a/e- -i o tonkitwááí/o tonkityweei 

tonyi'i tu- - -mí o tonyi 'imí 



d) Muchos objetos para varios poseedores 

Para las tres personas se tendrán en cuenta los prefijos 
pronominales a la hora de indicar la relación de posesión entre 
poseídos y poseedores, al igual que la vocal armónica. Dado que el 
proceso de formación es idéntico a muchos de los anteriores casos, en 
lugar de presentar un cuadro sistemático como hemos venido 
haciendo, construiremos directamente los ejemplos en función de las 
clases del plural: 

Clase 2 

a vandyo-ve-dyé 

a banatu'ó-baa-o 
a baisé-bee-ü 

a vandyü-ve-nyé 

a banatu'ñ-bá-nñ 

a baísó-bee-no 

a vandyü-ve-vñ 

a banatu'ó-ba-bñ 

a baisó bee-bo 

Clase 4 

e mélumbo-me-dyó 
e béne-bjaa-o 
e bésopé-yee-ü 

e mélumbo-rne-nyé 
e béne-bjá-nó 
e bésopé-yee-no 

"nuestras personas" 
"nuestros hermanos mayores" 
"nuestras mujeres" 

"vuestras personas" 
"vuestros hermanos mayores" 
"vuestras mujeres" 

"sus personas" 
"sus hermanos mayores" 
"sus mujeres" 

"nuestras narices" 
"nuestros dedos" 
"nuestras ardí/las" 

"vuestras narices" 
"vuestros dedos" 
"vuestras ardí/las" 
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e mélumbo-me-vo 

e béne-bjá-bo 

e bésépé-yee-bo " 

Clase 6 

a make'o-me-dyo 
a bate-báá-ó 

a bakoé-bee-ü 

a make'o-me-nyé 

a bate-ba-nó 

a bakoé-bee-no 

a make'o-me-vo 

a bate-ba-bó 

a bakoé-bee-bo 

Clase 8 
e vityúmbñ-vje-dyó 

e bié'é-bjáá-é 

e bíló-yée-ü 

e vityúmbó-vje-nyó 
e bié'é-bjá-nñ 
e bíló-yee-no 

e vityúmbó-vje-vó 
e bíé'é-bje-bó 

e bíló-yee-bo 

"sus narices" 

"sus dedos" 

sus ardillas" 

"nuestras mejillas" 

"nuestras piedras" 

"nuestros braceros" 

"vuestras mejillas" 

"vuestras piedras" 

"vuestros braceros" 

"sus mejillas" 

"sus piedras" 

"sus braceros" 

"nuestros mares" 

"nuestros labios" 

"nuestros días" 

"vuestros mares" 

"vuestros labios" 

"vuestros días" 

"sus mares" 

"sus labios" 

"sus días" 



Clase 10 

i mbamba-re-dyo 

i nokko-yaa-o 
i népo-yee-ü 
i mbamba-re-nyo 

i nokkó-ya-no 

i népü-yee-no 

i mbamba-re-vó 
i nokkñ-yá-bó 

i népü-yee-bo 

Clase 13 
6 tóvónyó-twe-dyo 
6 tonta-twáá-ó 

6 tótele-tywee-o 

6 tüvónyé-twe-nyé 
6 tónta-twá-no 
6 tótele-tywee-no 

6 tóvényo-twe-vó 
6 tünta-twá-bó 

6 totele-tywee-bo 

"nuestras serpientes" 
"nuestros ojos" 
"nuestros sobrinos" 
"vuestras serpientes" 
"vuestros ojos" 
"vuestros sobrinos" 
"sus serpientes" 
"sus ojos" 
"sus sobrinos" 

"nuestros mosquitos" 
"nuestras hojas" 
"nuestros senderos" 

"vuestros mosquitos" 
"vuestras hojas" 
"vuestros senderos" 

"sus mosquitos" 
"sus hojas" 
"sus senderos" 

En la presentación de los innumerables ejemplos hemos ido 
explicitando aquellas normas implícitamente aplicadas por los bubihablantes 
para indicar la relación de posesión. La utilización de dichas normas 
depende, en gran medida, del conocimiento que el estudiante tenga del bubi, 
de su experiencia y adquisición sistemática en un ambiente formal como es 
la escuela o cualquier centro educativo. Creemos que al reconocer la clase a 
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la que pertenece el nombre así como todo lo que ésta conlleva, el alumno o 
el profesor podrán asumir cada uno su papel en esa relación de fuerza y 
poder establecida entre ambos. Sabemos además que la utilización correcta 
del posesivo o del demostrativo no es tarea fácil, y si a ello le sumamos las 
particularidades que hemos ido viendo, es obvio que debamos presentar lo 
más explícitamente posible las normas para el correcto uso de la lengua. 

En todos los cuadros sistemáticos presentados, así como los 
ejemplos propuestos, vamos dando forma a esta parte de la morfología bubi. 
Con ello el alumno aprende de manera consciente primero, e inconsciente o 
mecánica después a hacer uso de la lengua. En resumidas cuentas, a partir de 
los elementos que tenga almacenados en su memoria, construirá sus 
estructuras demostrativas o posesivas en función de lo que pretenda decir 
dentro de una determinada situación comunicativa. 

A modo de análisis veamos de qué manera se puede utilizar tanto el 
demostrativo (pronombre o adjetivo) como el posesivo: 

ká be ólo? 

olo ká o botyo-ni 

(ólo kó botyoni) 

"¿Quién es éste?" 

"esta es mi persona (familiar)" 

2.2.4. Los numerales 

Se trata de una categoría gramatical que permite distinguir la unidad 
de la pluralidad, el singular del dual, del trial, etc. (MOUNIN, G. 1979, 
130). 

Dentro de los numerales están los tradicionalmente llamados 
cardinales y ordinales. En cuanto a los primeros hemos de decir que pueden 
ir delante o detrás del nombre que cuantifican. Como en los casos anteriores, 
hablaremos de un tema o raíz cuantificadora que exige la utilización del 
prefijo pronominal del nombre cuantificado. En resumidas cuentas, para 
contar hemos de considerar la clase a la que pertenece el nombre/objeto que 
queremos cuantificar y luego proceder a la aplicación de las demás normas 
que veremos después, pero antes procederemos a la presentación de los 
cinco temas numerales (cardinales) en función de las clases: 
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Clases 1/2 

o botyo e bu-lé 

a betyo be a-pa 

o mondyo e mu-lé 

a vandyo ve va-mba 



a betyo be ba-tá a vandyo ve va-tá 

a betyo be ba-le a vandyo ve va-le 

a betyo be ba-tó a vandyo ve va-to 

Clases 3/4 

o botébbá bwé bu-lé o motérná mwé mu-lé 

e betébbá bjé e-pa e métémá mjé me-mba 

e betébbá bjé be-tá e métémá mjé me-ta 

e bétébbá bjé bje-le e metémá mjé mje-ne 

e betébbá bjé re-to e metémá mjé me-to 

ClasesS/6 

e raatyé ré ri-lé e randyé ré ri-lé 

a baatyé be a-pa a mandyé me ma-mba 

a baatyé be ba-tá a mandyé me ma-tá 

a baatyé be ba-le a mandyé me ma-le 

a baatyé be ba-tó a mandyé me ma-to 

Clases 7/8 

e etérñ é n-né e etényí é li-lé 

e biténí bjé m-ma e vitényí vjé vi-ba 

e biténí bjé bi-tá e vitényí vjé vi-tá 

e biténi bjé bie-le e vitényí vjé vie-ne 

e biténi bjé bí-tó e vitényf vjé vi-to 

Clases 9/10 

e bappa é te e mbamba é ndé 
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i bappa yé mpa 

i bappa yé ntyá 

i bappa yé nne 

i bappa yé ntyo 

Clases 11/10 

o luua lwé lu-lé 

i kuua yé mpa 

i kuua yé ntyá 

i kuua yé nne 

i kuua yé ntyó 

Clases 12/13 

e sinki sé si-lé 

o tonki twé to-ha 

o tonkí twé to-ta 
o tonki twé twe-le 

o tonki twé to-to 

i mbamba e mba 

i mbamba e ndyá 

i mbamba e nne 

i mbamba e ndyó 

o loétyá lwé lu-lé 

i kétyá e mba 

i kétyá e ndyá 

i kétyá e nne 

i kétyá e ndyó 

e sinyi 'i sé si-lé 

o tónyi'! twé to-ba 

o tonyi'i twé to-tá 

o tonyi'i twé twe-le 

o tonyi'I twé to-to 

En los ejemplos anteriores podemos observar que los temas numerales 
no son tan uniformes ya que dependen de la clase a la que pertenece el 
nombre del objeto cuantificado. A la hora de utilizar los numerales 
cardinales el hablante debe aplicar las normas que ha ido adquiriendo de 
manera asistemática, normas que nosotros explicitamos ahora para su 
adquisición sistemática por parte de los estudiantes del bubi, o su 
conocimiento por parte de los estudiosos de dicha lengua. 

Veamos a continuación la distribución de los temas numerales 
(cardinales) en función de las clases: 
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CLASES 

�1 

::::, z 

1 3 5 7 9 11 12 

-LÉ -LÉ -LÉ -NNÉ -TÉ -LÉ -LÉ 
-LÉ -NDÉ 

CLASES 

2 

�, 3 e � s 
�I 4 

5 

2 4 6 8 10 13 

-PA -PA -PA -MMA -MPA -BA 
-MBA -MBA -MBA -BA -MBA 

-TÁ -TÁ -TÁ -TÁ -NTYÁ -TÁ 
-NDYÁ 

-LE -LE -LE -LE -NNE -LE 
-NE -NE 

-TO -TO -TO -TO -NOYÓ -TO 
-NTYO 

A partir del seis ya no se habla de tema numeral cardinal puesto que se 
van repitiendo los demás por adición. En algunos casos, existe un nombre 
invariable para el número seis, utilizado para cualquier clase. A 
continuación procederemos a contar desde uno hasta veinte para ver qué 
números se forman por adición: 

(o) ootyo/mondyo e bu(mu)-lé 

(a) betyó/vandyo betve) a(va)-pa(mba) 

(a) betyo/vandyo be(ve) ba(va)-tá 

(a) betyo/vandyo bérve) ba(va)-le 

(a) betyo/vandyo be(ve) barvai-to 

(a) betyo/vandyo be(ve) ra'a (ba/va-to la/na bu/mu-lé) 

(a) betyo/vandyo be(ve) ra'a la bu-lé (va-to na va-mba) 

(a) betyo/vandyo be(ve) ra'a la a-pa/va-to na va-ta 

- también existe la formaba-le keto-pa- 
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(a) betyo/vandyo be(ve) ra'a la ba-ta/va-to na va-le 

(a) betyo/vandyó betve) bó/mó 

(a) betyó/vandyo be(ve) b6 la bu-Ié/mó na mu-lé 

(a) betyo/vandyo be(ve) b6 la a-palmó na va-mba -también 

está la forma büosoéppa- 

(a) betyo/vandyo be(ve) bó la ba-tá/mó na va-tá 

(a) betyo/vandyo betve) bó la ba-le/mó na va-le 

(a) betyo/vandyó be(ve) o 

(a) betyo/vandyo be(ve) ó la/na bu/mu-lé 

(a) betyo/vandyo be(ve) o la/na a/va-pa(mba) 

(a) betyo/vandyo be(ve) o la/na ba/va-tá 

(a) betyo/vandyo bétve) ó la/naba/va-le 

(a) betyo/vandyó be(ve) ityílla/ntyíla 

Del uno al veinte, los temas y nombres numerales cardinales que se 
forman por adición de otros son los siguientes: 

1: -LÉ (-té, -ndé, nné) 

2: -PA/-MBA 

3: -T Á (-ntyá, -ndyá, -ssa) 

4: -LE (-ne, -nne) 

5: -TO (-ndyo, -sso) 

6: RA'A 

10: -Ó 

15: Ó 

20: ITYÍLLA/NTYÍLA (Clases 5/6) 

La manera de proceder en la contabilización de objetos según la clase 
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es la siguiente: tomemos como ejemplo un término cualquiera que puede ser 
ribúkkú (evúguvúugu), préstamo léxico bubinizado, con prefijo de clase ri- 
Dicho término, al llevar el prefijo de clase indicado entra a formar parte del 
grupo de sustantivos de la clase S (raasse, ribállá, íte, nsaké, etc.), por 
consiguiente su aumento será e y su prefijo pronominal ri-. Si queremos 
decir un libro siendo el determinante un número cardinal, diremos ribúkku 
ré ri-lé. La presencia del prefijo o morfema ré concede un valor verbo- 
numérico a ribúkku. En caso de omitirlo todo el sintagma pasaría a 
significar otra cosa: 

ribúkku ré ri-lé 

ribúkku ri-lé 

2.2.4.1. El sistema de numeración bubi 

Trad. lit.: libro es uno 
(un libro) 

Trad. lit.: libro libro allí 
(aquel es un libro) 

Antiguamente, para contar se procedía de dos maneras: o bien se 
tomaban los dedos de las manos como punto referencial, o los ñames. El 
sistema de numeración bubi es vigesimal, puesto que a partir del veinte se 
volvía al principio, es decir, del uno al diecinueve, según hemos podido 
comprobar más arriba. 

Si tomamos como referencia los dedos veremos que el veinte se repite 
continuamente: 

O: bulááe 

1: bulé/mulé 

2: eppa/memba 

3: betá/metá 

4: bjele/mjene 

s: beta/meto 

6: ra'a (betó la bulé/metó na mulé) 

7: ra'a la bulé (meto na memba) 
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8: ra'a la eppa/bjele ketoppa (meto na meta) 

9: ra'a la beta (meto na mjene) 

10: bjó (yó)/mjó 

11: bjó la bulé (yó la buuléj/mjó na mulé 

12: bjó la eppa (bóosoeppaj/mjo na memba 

13: bjó la bétá/mjó na metá 

14: bjó la bjele/mjó na mjene 

15: 6 

16: 6 la bulé/6 na mulé 

17: 6 la eppa/6 na memba 

18: 6 la betá/6 na meta 

19: 6 la bjele/6 na mjene 

20: ityílla/ntyilá (ityiilá) 

21: ityíla la bulé/ntyílá na mulé 

30: ityílla la bjó/ntyílá na mjó 

31: ityíllla la bjó la bulé/ntyílá na mjó na mulé 

40: batyílla be appa/matyílá (me) mamba 

50: batyílla appa la bjó/matyílá mamba na mjó 

60: batyílla batá/matyílá matá 

70: batyílla batá lá bjó/matyílá matá ná mjó 

80: batyílla bale/matyílá male 

90: batyílla bale la bjó/matyílá male na mjó 

100: batyílla bató/matyíla mato 

150: batyílla be ra'a la rilé lá bjó 



200: batyílla be bó/matyíla me mó 

500: bwera/mwera (plural: bjera/mjéra) 

El nombre utilizado actualmente para referirse a las cien pesetas 
(ityílla/ntyílá) aparece a raíz de la incorporación de los préstamos léxicos del 
pidgin english al sistema bubi. Los pidginhablantes al decir wándola (one 
dollar) para referirse a las cinco pesetas (un duro), permitieron al 
bubihablante la incorporación del préstamo wantáála/wantalla en su 
sistema léxico, y en lugar de decir bjantalla bjé ityílla (veinte duros), 
prefirió utilizar sólo el término bubi ityílla/ntyílá (cien pesetas). 

Para las quinientas pesetas adoptó el término bubi bwera/mwera, 
aunque siguió utilizando también otro término, tal como podemos ver a 
continuación: 

500: bwéra/mwéra (batyílla bató/matyíla mato) 

1000: bjera eppa/mjéra memba 

5000: bjera bjó/mjera mjó 

10.000: bjératyilla/mjeratyila 

2.2.4.2. Los numerales ordinales 

En bubi tenemos dos temas ordinales que sirven para referirse al 
primero y al último, puesto que en caso de querer indicar otra posición se 
utilizan los temas cardinales, previa concordancia con el correspondiente 
prefijo pronominal y el morfema ordinal -a-: 

o bosso a' -áppá 

eeupa a-rúma 

"la segunda persona" 

"el segundo asiento" 

Los temas ordinales para referirse a primero y a último respec- 
tivamente son -'otya/-'ondya/-'ossa y -suba/-sumá, el primero con un 
cierre glotal inicial. A continuación veremos cómo se forman los numerales 
ordinales en función de cada una de las clases nominales de nuestro sistema 
lingüístico: 
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� Clases Aum. Nombre Pref. Pron. Tema ordinal Ejemplos 

1 

2 

3 

4 

o 

a 

o 

e 

botyo 

mondyo 

bosso 

betyü 

vandyo 

bessó 

botébba 

motémá 

botééba 

bétébbá 

ho- 
mo- 
bó- 

ha- 

va- 

ha- 

ho- 
mó- 

bo- 

be- 

-'otya 

-'ondya 

-'ossa 

" 

" 

" 

" 

o botyó bó '-otya 

o móndyo mo' -óndya 

o boso béi '-ossa 

a betyo ba' -otya 

a vandyo va'<ondya 

a besé> ba' -ossa 

o botébbá bó'<otya 

o mótémá mo • -óndya 

o boteba bó • -ossa 

e betébbá bé' -otya 



5 

6 

e 

a 

metémá 
bétééba 

ite 

nte 

ita a e 

bate 

matálé 

bataaé 

me- 

be- 

ri- 

ri- 

ri- 

ba- 

ma- 

ba- 

" 

" 

-'otya 

-'ondya 

-'ossa 

e metémá mé '-ondya 

e oeteba bé' -ossa 

e ite rí' -otya 

e nte ri' -ondya 

e itaé rí' -ossa 

a bate bá' -otya 

a matálé ma'<ondya 

a batae bá' -óssa 

7 e edrú e- eedrü e' -otya 

elú e- " eelü e'<ondya 

eerú e- eerú e' -ossa 

00 
VI 



00 

°' 8 

9 

10 

11 

e 

e 

o 

bidrú 

vilú 

biirú 

bappa 
mbamba 
bappa 

bappa 
mbamba 
bappa 

Iotólló 

16tó'óló 

Ioto'oolo 

bi- 

VI· 

bi- 

0- (k-) 

0- (k-) 

0- (k-) 

0- (k-) 

0- (k-) 

0- (k-) 

16- 

16- 

16- 

" 

" 

" 

" 

" 

-'otya 

-'ondya 

-'ossa 

e bidrú bi '-otya 

e vilú vi' -ondya 

e birú bf' -ossa 

e bappa kotya 

e rnbarnba kóndya 

e bappa kossa 

i bappa kotya 

i mbarnba kondya 

i bappa kossa 

o lot6116 16' -ótya 

o lot6'616 lo' ondya 

o loto' olo 16' -ossa 



00 
-.) 

12 

13 

e 

o 

siallo 

si'ano 

siaalo 

toalla 

to'ano 

toaalo 

si- 

si- 

si- 

to- 

to- 

to- 

" e siallo si' -otya 

e si'ano si'<ondya 

e sialo si' -ossa 

o toallo to'otya 

o to'ano to'-ondva 

o toalo to' -ossa 



Para formar el ordinal correspondiente al tema -suba/-sumá 
procedemos como en los casos anteriores, recordando que a veces el fonema 
/b/ o /m/ experimenta una reduplicación o geminación, 

Ejemplos: 

o botyo bosubbá/o mondyo mósuma/o bosso bosuuba 

a vandyo masumá/a betyo basubbá/a besso basuuba 

o motémá mosumma/o boteba bósuuba 

e metémá mésummá/é beteba bésuuba 

e ite rísubbá/é nte risuma/e itae rísuuba 

a bate básubbá/a mate masumá/a batae básuuba 

o luua losubbá/o lokua losuuba 

i kuua subbá/ i kua suuba 

2.2.4.3. La localización temporal 

En el sistema bubi el tiempo está distribuido en siglos, años, meses y 
días. Actualmente se ha incorporado el préstamo léxico bwíkki/wíkkí (del 
pidgin wík) para la semana. 

a) o bü'tyí (¿siglo?) 

Sabemos que se trata de un tiempo largo, quizá de más de cien 
años. Durante este tiempo la mayoría de los individuos suelen tener 
características similares. Hoy se habla del bü'tyi wa Póolü'o. y 
antes se hablaba del bü'tyí wa Báríkaana, bo'tyi wa Básálé- 
pókko, etc. 

b) o lwáa/o looa/o rwaaá (año) 

El año se divide en dos estaciones: la estación seca o e tyñkké, y la 
estación lluviosa o éésubba. Esta división en dos estaciones se debe 
a los cambios atmosféricos observados por los Bubis. 
Günter Tessmann divide cada estación del año en seis períodos o 
meses, en función del fenómeno atmosférico más destacado. Cada 
uno de dichos períodos está relacionado con el nombre del mes en 
el que tienen lugar los fenómenos atmosféricos: 
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e tyokkó 

bulabulla 

bisidisiddi 

asamoote 
asáíityi 
utamoóte 
utaiityi 

éésubba 

ityaribba 

esubba 

modadyá 
bommamoóte 
bommaiityi 

loásétyi 

octubre 

noviembre 
diciembre 

enero 

febrero 
marzo 

abril 

mayo 

junio 

julio 
agosto 

septiembre 

Por su parte, Amador Martín del Molino divide el afio bubi en doce 
lunas, cada una de las cuáles relacionada con unas fechas dentro del 
calendario actual: 

1ª luna: bémmaiityi 

2ª luna: bümmamoéte 

3ª luna: bulabulla 

4ª luna: bisilasilla 

5ª luna: asáíityi 

6ª luna: asamoéte 

7ª luna: utaiityi 

8ª luna: utamoote 

9ª luna: esubba 

Del 14 de septiembre al 12 de octubre. 

Del 12 de octubre al 9 de noviembre. 

Del 9 de noviembre al 7 de diciembre. 

Del 7 de diciembre al 4 de enero. 

Del 4 de enero al 1 de febrero. 

Del 1 de febrero al 1 de marzo. 

Del 1 de marzo al 28 de marzo. 

Del 28 de marzo al 25 de abril. 

Del 25 de abril al 23 de mayo. 
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1 Oª luna: tümmaiityi 

11 ª luna: tubamóóte 

12ª luna:modadyá 

e) o wééá/o molumbo (el mes) 

Del 23 de mayo al 20 de junio. 

Del 20 de junio al 18 de julio. 

Del 18 de julio al 25 de agosto. 

Se sabe que el mes no tenía una duración de treinta días y que su 
nombre etaba relacionado con fenómenos meteorológicos u otros. Por 
ejemplo, un mes podía muy bien referirse a las tormentas, otro a la 
niebla, a las primeras lluvias, etc. Hoy se intenta, aunque con grandes 
dificultades, sustituir los nombres de los meses del calendario actual 
por nombres bubís, haciendo una síntesis de lo que han recogido G. 
Tessmann y A. martín del Molino: 

Asáíityi Enero 

Utamoóte Febrero 

Utaiityi Marzo 

ltyarubba Abril 

Esubba Mayo 

Modadyá Junio 

Bommamoóte Julio 

Bommaiityi Agosto 

Tümmaíítyi Septiembre 

Bulabulla Octubre 

Bisirisiiri Noviembre 
Asárnñéte Diciembre 

d) ello/o móókó (el día) 

Si tomamos el "hoy" como punto de referencia para situamos en el 
tiempo vemos que posee términos para hablar del pasado, el 
presente y el futuro o, simplemente para indicar el ayer, el hoy y el 
mañana, o la distribución temporal del día: 
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(ayer) (hoy) (mañana) 

mpádri 1e110 übadri 

róbi o pweré ro róbi 

mpáári leelo óbaari 

Distribución del día: 

ebadrityiio "alba, madrugada" 

ebadri "mañana, por la mañana" 
bókko/bükóbótello "día, mediodía" 

aáto "tarde" 

atótyiio "anochecer" 

botyííó "noche" 

botyjó bótello "media noche" 

En cuanto a la indicación de la hora, hemos de decir que se trata de 
una adaptación bubi del sistema actual, en los términos que citamos a 
continuación: 

ká éhe, éébéllo tyweé? 

hótto 

háwa 

to lo bufe bálla 

to le épallé 

to le épallé leehékká 

to le bétátté 

há la naa toteteri twé 

toto tó pele bjelebba 

to le betodri 

"¿Qué hora es?" 

"es la una" 

"son las dos" 

"son las dos y media" 

"son las tres" 

"son las cuatro menos cinco" 

"son las cinco" 

91 



to le ra'abba "son las seis" 

to le ra'a la bullé "son las siete" 

to le bjele ketoppa "son las ocho" 

to le bjele ketoppa leehékká "son las ocho y media" 

to le bjele ketoppa la bullé "son las nueve" 

to le yohatta/bjoháttá "son las diez" 

to le yohatté la buulé "son las once" 

to lo bokó bótello/to lo 
botyjó bótello "son las doce del medio día/de la 

noche" 

e) El sistema monetario bubi 

El bubi ha utilizado el sistema del trueque para intercambiar objetos 
ornamentales o de cualquier otro valor. Lo que más se utilizaba 
como moneda es el tyíbü o lokó cuyo valor estaba en función de su 
longitud y del número de conchas contenidas en cada sarta. 
Según Joaquín Juanola, citado por M. López Vicario (1988, 102- 
103), las transacciones se hacían en función de la longitud del 
rosario del tyíbü; 

- Una gallina valía dos rosarios de 25 cms x 25 sartas (unas 625 
conchas). 

- Un camero valía dos rosarios de 25 cms. x 100 sartas (unas 
2500 conchas). 

Para G. Tessmann, una gallina valía dos rosarios de conchas de 20 
cm. x 25 sartas (unas 500 conchas) y un camero valía cinco rosarios 
de conchas de 20 cms. x 25 sartas (unas 2500 conchas). 
Pero este es un sistema ya en desuso, puesto que fue sustituido por 
le sistema monetario actual. El lokó o tyíbü se ha convertido en 
algo decorativo y ornamental y se usa como brazalete, collar, etc. 

2.2.5. Los indefinidos 

Se trata de aquellos términos que colocados detrás del nombre con la 
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debida concordancia con el aumento o prefijo pronominal, marcan cierta 
noción de cantidad, de identidad o diferencia. 

Entre los indefinidos existen dos tipos: los que se colocan detrás del 
nombre y los que aparecen solos y poseen un valor anafórico (son los 
pronombres indefinidos). 

2.2.5.1. El indefinido cuyo tema es -mmaa/-aa/-ubaa. 
Puede traducirse por "todo/a, todos/as" y se forma teniendo en 
cuenta el aumento y el prefijo pronominal del nombre que 
acompaña. En algunos casos el fonema consonántico inicial del 
prefijo pronominal suele omitirse en la pronunciación. Los nombres 
de las clases 9/10 incorporan el prefijo pronominal ku- delante del 
tema del indefinido actual: 

Clase 1 
o botyo bo-mmaa 
o mondyo mo-aa 
o bosso bo-ubaa 

Clase 2 
a betyo ba-mmaa 
a vandyo va-aa 
a besso ba-ubaa 

Clase 3 
o boheeü bo-mmaa 
o mooyó mo-aa 
o boke 'i bo-ubaa 

Clase 4 
e beheeü be-mmaa 
e meóyó me-aa 
e beke' i be-ubaa 

Clase 5 
e ite ri-mmaa 
e nte/ntalé rí-aa 
e itaae ri-ubaa 

o botyo (b) ommaa 
o mondyo mwaa 
o boso boubaa 

a betyo (b) ammaa 
a vandyó vaa 
a beso baubaa 

o bóheü bommaa 
o moóyo moaa 
o boke' i bóúbaa 

e beheü bemmaa 
e mcoyo meaa 
e beke'i béúbaa 

e ite rimmaa 
e nte/ntálé raa 
e ítae ríúbaa 
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Clase 6 
a bate ba-mmaa a bate bammaa 

a mate/matálé ma-aa a mate/matálé maa 
a bataae ba-ubaa a batae báúbaa 

Clase 7 
e eriia e-mmaa ééria emmaa 
e eri'a e-aa eerí 'a eaa 
e eriia e-ubaa eería eubaa 

Clase 8 
e biriia bi-mmaa e biria (b)immaa 
e viri 'a vi-aa e viri'a viaa 
e biriia bi-ubaa e birla biubaa 

Clase 9 
e nókkó ku-mmaa e nokkó kúmmaa 
e nyókkó ku-aa e nyokkó kuaa 
e no'o ku-ubaa e no'o kúbáa 

Clase 10 
i nókkó ku-mmaa i nokkó kummaa 
i nyokko ku-aa i nyókkó kuaa 
i no'o ku-ubaa i no'o kúbáa 

Clase 11 
o lotdlló lo-mmaa o lotolío lommaa 
o Iotó'óló lo-aa o lotó '616 loaa 
o loto'Mlo lo-ubaa 6 loto'olo lóúbaa 

Clase 12 
e sinodrí si-mmaa e sinodrí simmaa 
e sinyoorí si-aa e sinyoorí saa 
e sinoori si-ubaa e sinori síúbaa 

Clase 13 
o tonodrí to-mmaa o tonodrí tommaa 
6 tonyoorf to-aa o tonyoorí toaa 
o tonoorí to-ubaa o tonorí tóúbaa 

La utilización del indefinido completo por si solo (rimmaa, (b)ammaa, 
etc.) anula el significado que tiene detrás de un nombre, y de adjetivo 
indefinido pasa a pronombre indefinido con valor anafórico: 



a betyo (b )ammaa ba-séí hállo (todas las personas estaban aquí) 
be (b)ammaa ba-séí hállo (todas estaban aquí) 

mbá-ne molona 
mbá-ne moaa 

"dame un cigarrillo" 
"dame alguno" 

2.2.5.2. El indefinido cuyo tema es -ete 

Se utiliza haciéndolo concordar con el prefijo pronominal de cada una 
de las clases nominales de la lengua: 

Clase 1: bo-/mo- -ete bweté/mweté 
Clase 2: ba-/va- " bete/vete 
Clase 3: bo-zmó- bweté/mwete 
Clase 4: bé-zmé- " bjete/mjete (yeete) 
Clase 5: ri- " rete 
Clase 6: ba-/ma- be te/mete 
Clase 7: e- " ete 
Clase 8: bi-/vi- " bjete/vjete (yéete) 
Clase 9 0 ete 
Clase 10: 0 ye te 
Clase 11: lo- lwete 
Clase 12: si- set e 
Clase 13: to- twete 

En algunos casos los indefinidos indicados experimentan una 
reduplicación en la cadena hablada sin que por ello sufran algún 
cambio semántico: 

o mondyo mwete 

mwe mwete 

e itaaé reete 

retereete 

"la misma persona" 

"ella misma" 

"la misma piedra" 

"ella misma" 
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2.2.5.3. El indefinido cuyo tema es -ba 

Generalmente traducido por "cada" o "cualquiera/cualesquiera", se 
forma teniendo en cuenta el prefijo pronominal de la clase a la que 
pertenece el nombre. Este prefijo pronominal aparece doblemente, 
siempre delante del tema -ba: entre el doble prefijo pronominal se 
coloca el formativo -é-/-á-: 

Clase 1: bo- é 

Clase 2: be- á 

Clase 3: bü- é 

Clase 4: be- é 

Clase 5: ri- é 

Clase 6: ba- á 

Clase 7: e- é 

Clase 8: bi- é 

Clase 9: 0- é 

Clase 10: 0- é 

Clase 11: 10- é 

Clase 12: si- é 

Clase 13: to- é 

Ejemplos: 

botyü alébba 

ite rérébba 

sinori sé'ásééba 

-bo- -ba: ooéboba 
( este indefinido es sustituido por 
alébba, para evitar la confusión 
con el de la clase 3). 

-be -ba: beábeba 

-bo -ba: bwébóba/büébobba 

-bé -ba: bjébjéba 

-ri -ba: réréba 

-ba -ba: beábebba 

-e -ba: éébba/é'áééba 

-bi -ba: bjébjebba/yéyeeba 

-0 -ba: éébba/é'áééba 

-0 -ba: yéyééba/yé'áyééba 

-lo -ba: lwélobba 

-si -ba: sésébba 

-to -ba: twétwébba/tué'atüoba 

"cualquier persona, cada persona" 

"cada piedra" 

"cualquier pájaro" 
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En algunas zonas, sobre todo en la zona suroeste, el indefinido no 
concuerda con el prefijo pronominal. Se trata del indefinido láa que 
lleva delante el formativo e (eláa) y que es traducido por cada: 

o móndyo eláa 

e sipando eláa 

6 lovo eláa 

ente eláa 

"cada persona" 

"cada cabaña" 

"cada brazo" 

"cada piedra" 

2.2.5.4. El indefinido cuyo tema es -ké 

Generalmente traducido por muchos/as, se utiliza sólo con las clases 
nominales del plural. El prefijo pronominal adopta la vocal i cuando 
no lo tiene: · 

Clase 2: betyo be/bi- -ke betyü bikké 
bikébikké 

vandyo vi- -ke vandyü víké 
besso bi- -é beso bl'é/bi'ééri 

beso bi'ébi'é 

Clase 4: betébbá bi- -ke bétébbá bí kéém 
bétéba bíkébíkké 

metémá mi- -ké métémá miké 

Clase 6: ba'u bi- -é ba'u bi'éért 
ma'u mi- -ke ma'u míkké 

Clase 8: bitywe bi- -ke bitywe bíkéém 
bítywe bi- -é bitywe bí'ééri 

Clase 10: bappa 0-(n) -ke bappa nké/nkeem 
mbamba 0-(nyi) -ké mbamba nyíké 

Clase 13: tonodrí tu- -ke tonodri túkétuké 
tonoori tu- -é tonori tú'étu'é/tyú'étyu'é. 

2.2.5.5. El indefinido cuyo tema es -eo/-etyo 

Se forma como en el caso anterior, prestando atención a las posibles 
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asimilaciones entre las vocales del prefijo pronominal y el tema del 
indefinido. Este último se traduce por poco/a, pocos/as y se utiliza con 
las clases nominales del plural: 

Clase 2: baisó beeo 
vadyána veetyo 

Clase 4: béiso yééo 
béisó bjééo 
meosó meetyo 

Clase 6: banná bééo 
ma 'ilá meetyo 
baila bééo 

Clase 10: naba kééü 
nyaama keetyo 

Clase 13: tónorí tywééo 
tonyorí tywéetyo 

"pocas mujeres" 
"pocas mujeres" 

"pocos fuegos" 
(ídem) 
(ídem) 

"poca sangre" 
(ídem) 
(ídem) 

"pocos animales" 
(ídem) 

"pocos pájaros" 
(ídem) 

2.3. Los pronombres 

Todos los determinantes que hemos visto (a excepción del aumento) 
pueden funcionar como pronombres en un momento dado de la 
conversación, siempre y cuándo el hablante quiera evitar la repetición del 
objeto ya nombrado por él y conocido por el oyente interlocutor: 

ne-na'a rilo ísakke 
Determinante demostrativo 

ne-na'a ri(i)lo 
Pronombre demostrativo 

Entre los pronombres propiamente dichos cabe hablar de los tónicos 
(con función de sujeto) y de los átonos (con funciones de objeto directo e 
indirecto): 

Pronombres tónicos 

NNE NNE ÁNYE (yo) 

UWE ÚWE ÁWE (tú) 

E BWE ÁMWE (éVella) 

TYUUE TÚE ÁTWE (nosotros/nosotras) 
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RUUE 
BE 

RÚE 

BE 
Á LWE (vosotros/vosotras) 

Á VE (ellos/ellas) 

Ejemplos: 

nne ne haalñ 

á nye n-nya'a laama 

Pronombres átonos 

NE/LE/NYE (me) 

o (te) 

BÓ/MÓ (la) 
E (nos) 
NO/LO/RO (os) 
BA/VA/(BO) (les) 

"yo estoy aqui" 

"yo, quiero algo" 

Nota: En función del modo del verbo los pronombres átonos sufrirán una 
ligera modificación tonal o morfológica, como en el caso del 
pronombre átono bo en modo imperativo: 

Ejemplos 

m-bá-� mooppé 
Pronombre complemento 

o-ta-m-ba-ne mooppé 
PC 

na-g-túbaedra (no-túbaedra) 
PC 

we-k-tubaedre 
PC 

o-ru:.-hoorí 
PC 

o-ta-�-hóóri 
PC 

"dame agua" 

"no des me agua: no me des 
agua" 

"yo te digo" 

"no me digas" 

"tu me quieres" 

"tú no me quieres" 
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hola(a)-� 
PC 

we-w:-hoole 
PC 

o Morí"# a-ta-ü-hóóri/a-tó-hóóri 
"te quiere" "# "no te quiere" 

"quiéreme" 

"no me quieras" 

Los pronombres complementos coinciden con los prefijos 
pronominales en las clases, pero en función del modo verbal éstos sufrirán 
también una ligera modificación morfológica o tonal: 

Clases Modo iodii;:atiio Modo imp�ratil'.o 
Afirm. Negat. Afirm. Negat. 

1 bo bo bo bo 
2 ba ba bo ba 

3 bo bo bo bo 
4 be be bje/ye be 
s ri ri re ri 

6 ba ba bo ba 
7 e e e e 

8 bi bi bje/ye bi 

9 e e e e 
10 ye 
11 lo lo lo lo 

12 si si si si 
13 to to to to 

Ejemplos 

Clase S: e isaké n-ri-kóórí "el machete lo compré" 
e isaké n-ta-rf-koóri 
kola(a)-re 
we-ri-kóólé 
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Clase 6: 

Clase 12: 

a basaké m-ba kóórí 
a basaké n-ta-bá-koorí 
kola(a)-bo 
wé-ba-kéólé 

e sinorí n-si-ná'í 
e sinorí n-ta-sí-na'i 
na'a-se 
we-si-ná'e 

En una misma oración pueden aparecer dos pronombres 
complementos. Cuando esto ocurre uno será pronombre complemento 
directo y otro pronombre complemento indirecto. En función del modo 
verbal estarán delante o detrás del verbo sin cambiar de orden: 

Modo indicativo 

o motó e-bñ-ne-kweela 
o motó a-tyí-bü-ne-kweela 

Modo imperativo 

Clase 3: 

Clase 3: 

2.4. El sustantivo 

kwela-béíój-ne (o mottó) 
we-bo-ne-kweele (o mottó) 

En lengua bubi, como en las demás lenguas bantu, las palabras se 
caracterizan morfológicamente por llevar unos prefijos de clase que son los 
que rigen su relación con otras palabras. 

Al igual que el adjetivo, el sustantivo pertenece a la categoría nominal 
y puede clasificarse de muy distintas maneras: 

a) Sustantivos que pertenecen a un grupo de alternancia de clases: 1/2, 
3/4, 3/6, 5/6, 11/6, 11/10, etc. 

b) Sustantivos que pertenecen a una sola clase: los nombres de líquido 
de la clase 6 y algunos nombres de la clase 1 O, etc. 

e) Sustantivos con temas nominales simples, aquellos cuyos temas no 
derivan de un verbo: bosso, moóppé, íte, ma'ilá, ba'u, lübéla, 
sinodrí, eemí, etc. 
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d) Sustantivos con temas nominales reduplicados, como 
erikiriki/eriri'i, epootyopoo'tyo, evúguvúgu, etc. 

e) Sustantivos cuyos temas nominales derivan de un verbo (son los 
deverbativos): 

o hwela "aconsejar" mo-hweló/bü-hweelo "consejo" 

o ritta "pesar" mé-ríto/bü-ritto "peso, pesadez" 

o (d)rá "comer" 16-rá/(bo-ra 'o) "comida" 

o bééla "cantar" Io-béérí "canción" 

o lékkja "ordenar" bé-lékkja "el que ordena" 

o sooa "mentir, engañar" e-sooí "mentira, engaño" 

o é'[á "enseñar" bw-é'já "enseñante" 

o tyilella "enterrar" bo-tyíledri "entierro" 

o bílla "bailar" lo bíledri "baile" 

o lébólla "recordar" bü-Iébédrí "recuerdo, memoria" 

o baalá "casarse" ri-baala "matrimonio" 

o bé'á "llorar" ri-bé'i "llorón" 

o utta "rodear" lo-utto "rodeo "vuelta" 

o to'óólá "hablar" 16-to'oolo "habla, lenguaje" 

o tyippa "cansarse" bé-tyuppo "cansancio" 

o sálla "temer" e-sásádrí "temor, miedo" 

o kóma "toser" e-komkoom "tos" 

o oppá "pegar" b-oppá "pegón" 

o hootá "querer" ri-hüéle "querer, amor" 

obwá "morir" ri-bwééi "muerte" 

o étyá "vestir" 16-étyá "vestido" 
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t) Sustantivos onomatopéyicos derivados de los sonidos percibidos por el 
individuo en el ambiente; se trata de una imitación aproximativa, por lo 
tanto arbitraria: 

"tos" 

"gallo" 

"trueno" 

"estornudo" 

"escopeta" 

"aire, viento" 

kokoríékkü (Cl. 9/10) 

etataa/bitataa ( Cl. 7 /8) 

ekukuu/bikukuu (Cl. 7/8) 

tyihétyi'hé (Cl. 9/10) 

ehúrúdru/bihúrúdru (Cl. 7 /8) 

ekomkoom/bikomkooró (Cl. 7/8) 

(ekoikooí) 

etuututuuttu/bituututuuttu (Cl. 7/8) "moto" 

Los nombres pueden aparecer solos o con otros, formando una 
relación de dependencia. En dicha relación conviene tener presente la regla 
de concordancia que tantas veces hemos mencionado, es decir: el prefijo del 
nombre-núcleo debe concordar con el elemento conector del nombre- 
complemento. 

Normas para llevar a cabo la relación de dependencia entre dos o más 
nombres: 

a) Si tanto el nombre-núcleo como el nombre complemento son 
nombres de personas, ambos deben llevar siempre sus 
correspondientes aumentos: 

o waissó o bósókka "la esposa de Bosoka" 

o bonátú'o é bisílla "el hermano mayor de Bisila" 

b) Si el nombre-núcleo está en plural, su prefijo pronominal debe 
unirse al aumento del nombre-complemento, con la correspondiente 
asimilación: 

a baissó bao bosókka "las esposas de Bosoka" 

a banátú'ó bá e bisílla "los hermanos mayores de Bisila" 

e) Cuando se trata de nombres genéricos o indeterminados, la relación 
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de dependencia entre ambos aparece indicada de la siguiente 
manera: 

- cuando el nombre-núcleo pertenece a las clases lfi /9 el elemento 
que marca la relación de dependencia es a: 

bosso a ri'o 
(boso a rí' o) 

(Trad. lit.: persona de importancia) 
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etataa a botté 
(etataa a bótté) 

nabba a poüró/podrí/ki'tyí (Trad. lit.: carne de cabra) 
(nabba a póoni/pódri/ki 'tyí) 

- en todas las demás clases el prefijo pronominal debe unirse al 
elemento a, al que podemos llamar conector, y marcar así la 
relación de dependencia: 

Clase 2: besso be-a ri'o "personas de importancia" 
(beso ba rí'o) 

Clase 3: bñtté bü- a bümmá "madera de ceiba" 
(boté bwá bornmá) 

Clase 4: bémpo be- a betyü "narices de la gente" 
(bempo bjá betyo) 

Clase 5: ite ri-a eriia "piedra del pueblo" 
(ite rériia) 

Clase 6: bate ba-a betyü "piedras de la gente" 
(bate bá betyo) 

Clase 8: bidrú bi- a betyü 
(bidrú bjá betyo) 

Clase 10: hNke 0-(i) a pwa 
(hNke yá pwa) 

Clase 11: Ioóbba lo- a ite 
(lóobba lwá ite) 

Clase 12: sipósi si- a ripotto 
(sipósi sa rípotto) 

(Trad. lit.: escopeta de madera) 



Clase 13: tüpési to- a ripotto 
(topósi twa/tywa rípotto) 

d) Si los nombres son utilizados dentro de un carácter específico o 
determinado (presencia del aumento o del determinante 
demostrativo), la relación de dependenfcia se marca de la siguiente 
manera: 

- en las clases 1(7/9, el conector es el propio aumento del nombre- 
complemento: 

Clase 1: o hotyo e eriia 
(é> bfüyé> éériia) 

Clase 7: e etataa o bótté 
(eetataa 6 bótté) 

Clase 9: e pwá e ripotto 
(e pwa é rípotto) 

- en las demás clases el prefijo pronominal se une al aumento: 

Clase 2: a betyü ha- e rihúkku 
(a betyo bé ribúkku) Trad. lit.: las personas del 

libro (las personas sabias) 

Clase 3: o bótté bo- o bñmma "la madera de la ceiba" 
(é> bote bo bómma) 

Clase 4: e bémpo be- ó hótyó "las narices de la persona" 
(e bempo bjó botyo) 

"el perro de la ciudad" 

"la persona del pueblo" 

"la escopeta de (la) madera" 

Clase 5: e íte ri- a hetyó 
(e ite rá bétyo) 

"la piedra de las personas" 

e ite ri- e eriia 
(e ite réeriia) 

Clase 6: a híttá ha- o bñnánna "el aceite de la abuela" 
(a bittá bó bónánna) 

Clase 8: e bitataa bi- ó hótté "las escopetas de la madera" 
(e bitataa bjó botte) 

Clase 10: i pwá 0-(i) e ripotto "los perros de la ciudad" 
(i pwa yé rípotto) 
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"la piedra del pueblo" 
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Clase 11: o loom lo- o waísso "el leño de la mujer" 
(o looní 16 waísso) 

Clase 12: e sa'a si- o boitta "el bastón del jefe" 
(e sa'a so bóítta) 

Clase 13: o tonoorí to- e ripotto "los páaros de la ciudad" 
( o tonorí tywe rípotto) 



2.5. El adjetivo 

En bubi existen también temas que sirven para modificar el tamaño o 
estado de objetos o animales, siempre con la debida concordancia con los 
prefijos pronominales de las distintas clases. Dichos temas son: 

-ÓTE 
-E-E 
- BÉ/-MÉ 

-TO 

- KOKONNO/-ÍITYI 

- HE, etc. 

Terna-óte 

Cl. 1: waísso boéte 
mwadyána moóte 
waisó bótte 

Cl. 2: baísso boote 
vadyana voóte 
baisó botte 

Cl. 3: mossé mééte 
mosumbé müóte 
bossó botte 

CI. 9: mbamba kóte 
bappa kótte 

Cl. 12: sinodrí sóote 
sokolo soote 
site'u soote 

Tema -e-e 

Cl. 2: betyü bebe 
vandyo veve 
beso beebe 

CI. 4: méssé mjernje 

"grande" 

"bueno/a, hermoso/a" 

"feo" 

"alto, largo" 

"pequeño" 

"nuevo" 

"mujer grande" 

"mujeres grandes" 

"camino grande" 
"ardilla grande" 
"cara grande" 

"serpiente grande" 

"pájaro grande" 
"picante grande" 
"castaño grande" 

"personas buenas/ hermosas" 

"caminos buenos" 
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mésumbé mjemje 
bésso bjebje 

Cl. 5: nte rere 
itohí rere 
rípéllo rere 

Tema -bé/-mé 

"ardillas buenas" 
"caras hermosas" 

"piedra hermosa" 
"Sol hermoso" 
"fiesta buena" 
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Cl. 7: enyogonyogo erné "clclope malo" 
eruppé ebé "dios malo" 
eriia ebé "pueblo malo" 

Cl. 8: vinyogonyogo vimé "cíclopes malos" 
biruppé bibé/mbé "dioses malos" 
biriia mbé "pueblos malos" 

Cl. 5: nsaké rimé "machete malo" 
réé'a/ruubó riibé "habitación fea/mala" 

Tema -to (tooó) 

Cl. 7: etataa eto "escopeta larga" 
epasso eto "muslo largo" 
edyo(loobbá) eto "cuchillo largo" 

Cl.8: bitataa bito "escopetas largas" 
ipasso bito "muslos largos" 
vidyo (kübbá) vito "cuchillos largos" 

Cl. 3: bobíla/obíla boto "palmera alta" 
mobíla moto 
übilá botooé 

Cl. 1: botyo boto "persona alta" 
mondjü moto 
boso botooñ 

Tema -kokonno/-íityi 

Cl. 7: epéllé ekokónno "tortuga pequeña" 
esapúsapú ekóokó 

Cl. 3: vokove vwíityi "plátano pequeño" 
bompo bokokonno "nariz pequeña" 



Cl. 12: sinyoorí síityi 
site'ú síityi 

Cl. 6: masala míityi 
batté bákokonno 

"pájaro pequeño" 
"castaño pequeño" 

"palmas pequeñas" 
"árboles pequeños" 

Es fácil intuir cómo calificar un nombre si, como venimos diciendo, 
tenemos en cuenta el prefijo pronominal de la clase correspondiente, así 
como el tema adjetival que mejor se refiere a lo que pretendemos resaltar. 

También existen temas adjetivales que hacen referencia a los colores. 
Se trata de los temas 

- ÍLLÓ/-TYE'TYE 

-HÓTÓTTÓ 

"negro" 

"blanco" 

En función de las clases ambos temas llevarán o no un determinado 
prefijo pronominal, siempre detrás del nombre: 

et. 1: bétyó bo-illo 
(botye> bwílló) 

boso botye'tye 

botyü bohététté 
boso bohototto 

Cl. 5: isa'a rílló 

isa'a ritye'tye 

isa'a rihótóttó 
isa'a rihototto 

"persona negra" 

"persona blanca" 

"lima negra" 

"lima blanca" 

Para los demás adjetivos de colores, el bubí ya no presenta temas, sino 
más bien nombres de colores que forman una relación de dependencia con el 
nombre-núcleo: 

TOLATOLLA "rojo" 

Cl. 11: luua lwa tólatolla 
Cl. 5: ribatyu ra tólatolla 

Cl. 12: siuta sa totatoola 

"vestido de rojo: vestido rojo" 
"calzoncillo/braga de rojo: 

calzoncillo/braga rojo/a" 
"hoja de rojo: hoja roja" 
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BEBABEBBA "azul" 

Cl. 11: Iuua Iwa bebabebba 
Cl. 5: ribatyu ra bebabebba 

ribúkku ra bebabebba 

HNTÓHNTÓ "verde" 

Cl. 11: lñkua rwa hNtóhNtó 
Cl. 5: ribatyu ra hNtóhNtó 

ÓBOÓBBO "amarillo, ocre" 

Cl. 3: bñkuta bwa éboobbo "manta amarilla" 
Cl. 5: ribatyu ra obooobo "calzoncillo/braga amarillo/a" 

PEPAPEPPA "gris" 

Cl. 3: béríba bjá pepapeppa "pelo gris" 
Cl. 7: etepe á pepapeppa "pared gris" 

Con los temas adjetivales o los adjetivos de colores, podemos 
modificar el tamaño o estado físico de los objetos, animales etc. Entre los 
temas adjetivales los hay que se tilizan para aumentar el tamaño de los 
objetos, o para disminuirlo. en este segundo caso, en lugar de utilizar el 
tema adjetival -kokónno podemos servimos del prefijo de clase si- y 
colocarlo delante del tema sustantiva! correspondiente: 

Ejemplos: 
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Cl. 1: bwaísso bükokónno 
-aísso 
si- 
saíssé 
saísso sikokñnno 

Cl. 9: tyodru kokñnno 
sityodru 
sityodru sikokónno 

Cl. 7: eria ekókoonó 
siriia 
siria síkókonno 

"mujer pequeña" 
"tema sustantival" 
"prefijo de clase" 
"mujercita" 
"mujercita pequeña" 

"oveja pequeña" 
"ovejita" 
"ovejita pequeña" 

"pueblo pequeño" 
"pueblecito" 
"pueblecito pequeño" 



2.6. Grados de comparación 

Se trata de la evaluación de la calidad o tamaño expresados por el 
adjetivo con relación a otro elemento. 

Dentro de los grados de comparación está el comparativo y el 
superlativo. 

2.6.1. El comparativo 

Este grado de comparación presenta dos tipos: el de superioridad y el 
de inferioridad. El primero se forma uniendo los dos elementos 
comparados. En esta unión se utiliza el elemento conector la/na, 
además de la concordancia entre el tema adjetival y el prefijo 
pronominal correspondiente al nombre que se califica. 

Si tomamos como ejemplo el término bobílla (óbílla) "palmera 
datilera" de la clase 3, y lo comparamos con büréntyi "naranjo" 
también de la clase 3, en lo que se refiere a su altura, procederemos de 
la siguiente manera: 

- Saber qué elemento queremos destacar sobre otro, en este caso 
sería bóbílla; 

- Escoger el tema adjetival que se refiere a la altura, en este caso 
sería -tó: 

- Escoger el prefijo pronominal que concuerda con los nombres de la 
clase 3, en este caso sería bü-; 

- Conocer y utilizar los dos elementos que sirven para expresar el 
comparativo (de superioridad o de inferioridad), en este caso 
serían ke y la, y por último, proceder a comparar los dos 
elementos. 

Ejemplo: (comparativo de superioridad) 

o bobílla ké o boto la o borentyi 
(o bobfla kó boto lo borentyí) = "la palmera datilera es más 
alta que el naranjo" 

o bwaísso kó boto lo bóie 
"la mujer es más alta que el hombre" 

e nsaké ríló rito ná rioí 
"el machete es más largo que éste" 
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oh) béso mwálo bótoó lóólo 
"esta persona es más alta que ésta" 

e mbokó ké koóte ne mbóri 
"el buey es más grande que la cabra" 

Ejemplo: (comparativo de inferioridad) 

e íte ké rikñnno le tyóbbo 
"la piedra es más pequeña que la casa" 

e sinyoorí ké síityi ne mbwáa 
"el pájaro es más pequeño que el perro" 

o bñllá kó bontú le síne'e 
"el niño es más bajo que el bebé" 

2.6.2. El superlativo 

Este grado de comparación se forma reduplicando el adjetivo (prefijo 
pronominal y tema adjetival), sin tener que utilizar los elementos ké y la/na: 

sinri sesesesse 

bóbílla bótoóbóto 

mondyü mótornéto 

nsaké ritóríto 

2.7. Palabras invariables 

"pájaro bonito bonito" 
(muy bonito) 

"palmera datilera alta alta" 
(muy alta) 

"persona alta alta" 
(muy alta) 

"machete largo largo" 
(muy largo) 

Se trata de aquella categoría de palabras que no concuerdan con 
prefijos pronominales, porque acompañan verbos, afirman o niegan algo. 

Las palabras invariables son unidades lingüísticas que forman una 
clase heterogénea tanto desde el punto de vista de su distribución como el de 
sus funciones, y se clasifican según el significado que aportan. Según este 
criterio, podemos hablar de varios tipos: 
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2.7.1. Adverbios 

Dentro de los adverbios podemos encontrar: 

a) Los que expresan un lugar: 
hállo/haalñ/áno "aquí" 

aho/ao "ahi" 

hallé/haalé/alé'é (aléí) "allí" 

hállo bala/áno mala "aquí mismo" 

hállo bi'o "aquí cerca" 

ürekka/otó/otótto "lejos" 

o'á/oammo "dentro" 

büswállo "delante, enfrente" 

onnotyé (orñéj/o'íllo "abajo" 

obo'ó/obo'oolo/omo'oló "arriba" 

énnápwa/énnámbaá/éhblnapwá "detrás" 

ataaá/atá "debajo" 

oppwa/opwá/ombá "Norte" 

o'aaé/oke "Sur" 

oataaé/orñé/ctá "Este" 

ohNna/onná/onnyá "Oeste" 

b) Los que expresan el tiempo: 

lello/leelo/ro 

lelo wette/ro mala 

nkwáaó wette/láolé mala/nkwá- 
ü-lé wette 

übadri/óbaari/rñbi/übam 

"hoy" 

"hoy mismo" 

"ahora mismo" 

"mañana" 

lo bílo ibba/lo bílo rúmá/ rnbi úvá "pasado mañana" 
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mpádri/mpáárí/mbi opweré 

aotya/aossa/ aontya(mmáale) 

tyommaa/so'ubaa 

c) Los que expresan el modo: 

lelle/molétté/leele/bolette 

labbé 

alo 

bakasssó/bora 
labotólábótó 

"ayer" 

"antaño, antes" 

"siempre" 

"bien" 

"mal" 

"así" 

"deprisa" 

"despacio, lentamente" 

d) Los que expresan cantidad respecto a un verbo: 

líke/li 'é 

(o-la-tó 'óla líké) 
( wé-to 'óla li 'é) 

Iéo/Iero 

(o bolá a-la-eta léo) 
( o bolá e-eta leeo) 

e) Los que afirman o niegan algo: 

eee/eelé 

é'é (se utiliza sin verbo, 
es la negación absoluta) 

tyi/ta/da (se utiliza en la 
conjugación de verbos) 

lette 

"mucho" 

"hablas mucho" 

"poco" 

"el niño camina poco" 

"si" 

"no" 

"no" 

"cierto" 

f) Los que expresan una interrogación: 
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ká be?/á me? (á ma lá sá we) 

ké sé?/n tyé/ké we? 

mmenar/kée? 

"¿quién es?" 

"¿dónde?" 

"¿qué?" 



2.7.2. Las posposiciones 

Entre las palabras invariables están las posposiciones, llamadas así por 
colocarse detrás del nombre, formando con éste una unidad sintagmática. En 
nuestra lengua es fácil confundirlos con otras palabras variables puesto que 
a veces el fonema inicial de la posposición puede ser el mismo que el del 
nombre utilizado. 

Las posposiciones más significativas son, entre otras, las siguientes: 

- bi'o/ri'o 
o botyü bi'o/o mondyü ri'o 

e siutta bi'o 
- bwélla/ ssé/bola 

e ndyóbo wélla 

o lusiánóssé 

- pwa/mbáa 
e mbamba mbáa 

o lopambo mbáa 

-la 

ne etta la sa'a 

"junto a" 

"en, dentro" 

"sobre" 

"sobre la casa de bambú" 
"con" 

"camino con un bastón" 

2.7.3. Las conjunciones 

Son morfemas utilizados para conectar dos palabras, sintagmas u 
oraciones. En nuestra lengua tenemos la conjunción la/na (generalmente 
traducido por y) que nada tiene que ver con la posposición homógrafa 
anterior. La conjunción o coordinante la/na unirá dos sustantivos, dos 
numerales cardinales: 

botté la ite 

o bñnánna la o lówátátté 

nsaké nante 

meto na mulé (ra'a) 
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La conjunción na/a (traducido esta vez por "si" se utiliza como 
subordinante puesto que sirve para introducir proposiciones en la oración 
principal: 

n-ka-há'a o báám 

o boiení a-la-na'a 

"iré a la finca" 

"el padre mio quiere" 

na (subordinante) 

na ó boiení (a)la-na'a n-ka háo báám 
"si el padre mío quiere iré a la finca" 

á ídye mónyí lá óri n-rá o loóme 

La utilización de las palabras invariables exige un conocimiento y 
dominio de las normas convencionalmente aceptadas por los bubihablantes. 
Evidentemente, aquí no podemos presentar un estudio exhaustivo de todas 
las palabras invariables que existen en lengua bubí, de ahí que nos hayamos 
limitado a las de uso más frecuente, dejando al profesor la libertad de 
incorporar en su quehacer diario aquellas que vaya recogiendo, como 
resultado del análisis que irá haciendo de la lengua que enseña. 
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3.1. Características del verbo bubi 

3.2. Elementos del verbo 

3.3. Tipos de verbos 

3.4. Verbos derivados 

3.5. Los modos en los verbos bubis 

3.6. La persona en los verbos conjugados 

3.7. Los tiempos verbales en el modo indicativo 

3.8. El verbo y el modo imperativo 

3.9. El verbo en el modo subjuntivo 

3.10. Cambios morfofonológicos en la conjugación verbal. 



3. LA MORFOLOGÍA VERBAL BUBI 

En la definición tradicional del verbo vemos cómo éste indica un 
movimiento, una acción o un estado sin que en ningún momento se haga 
referencia directa al tiempo o a la persona. 
Por otro lado sabemos que el verbo es una clase de palabras conjugable que 
posee los rasgos de persona, número, tiempo, modo y aspecto. Al mismo 
tiempo, su papel es fundamental en la frase, ya que determina en tanto en 
cuanto centro funcional sintáctico, la estructura de dicha frase, gracias a su 
valencia o potencia de enlace (LEWANDOWSKI, Th. 1982, 369). Como 
hemos manifestado ya, el verbo puede combinarse con modalidades de 
tiempo, modo y aspecto, en oposición a los nombres que se combinan con 
modalidades nominales de número. 

3.1. Características del verbo bubi 

A grandes rasgos podemos decir que el verbo bubi presenta las 
siguientes características: 

a) El morfema o que se antepone a la forma verbal en infinitivo y que 
encontramos también en otras lenguas bantu (ko/ku en 
lingala/kikongo): 

o (d)rá/Iáa "comer" 

o tó'ólla/dyoola "hablar" 

o bílla/biilá "bailar" 

b) La terminación en -a (alto -á- o bajo -a-) de la mayoría de los 
verbos. 

e) La terminación en -o (alto -o- o bajo -o-) de algunos verbos, sobre 
todo los que llevan una posposición en su base léxica: 
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o bó'a + allo: o bóallo 

o pettá + bi'o: o petábí'o 

o sootya "bajar" 

o sootyó "bajarse" 

"saludar" 

"tener picores" 



d) En muchos casos, el radical verbal es variable: 

n-(l)a-pátt-a "cojo del árbol" 

m-páty-i "cogí del árbol" 

n-(l)a-bíll-a "bailo" 

(né-biil-á) 

m-bídr-i/m-biir-í "bailé" 

e) El verbo conjugado siempre llevará un prefijo personal sujeto: 

o bílla/biilá 

o pátta/pattá 

o láá n-láá 

o lámba tó-lámba 

3.2. Elementos del verbo 

"como" 

"cocinamos" 

El verbo comprende una raíz o tema, también llamado radical o base 
léxica, y unos afijos. 

En cuanto a la raíz o radical hemos visto que en algunos verbos 
experimenta una modificación morfológica, mientras que en otros 
permanece invariable (en verbos como o sossa, o nooa, o bo'a, etc.). 

En cuanto a los afijos los hay de tres tipos: prefijos, infijos y sufijos, 
siempre que se tome la base léxica como punto de referencia: 

a) Los prefijos 

Están colocados delante de la base léxica e indican la persona y el 
número. Los hemos llamado prefijos personales sujetos porque 
siempre acompañan al verbo conjugado, puesto que éste no dispone 
de seis terminaciones para las seis personas como en castellano. En 
función del tiempo verbal utilizaremos unos u otros prefijos 
personales sujetos, según los casos: 

NE- N-(M·) "yo" 
WE- Ó- "tú" 
E- A- "él/ella" 
TYWE TÓ- "nosotros/ as" 
RWE- LÓ-/NÓ- "vosotros/as" 
BE- BA-/VA- "ellos! ellas" 
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b) Los in fijos 

Los hay de dos tipos: los que están colocados entre el prefijo 
personal sujeto y la base léxica, y los que están colocados entre ésta 
y la terminación. 
Entre los primeros están -la- y -ka- en los que cabe hablar del 
enmudecimiento o desaparición del fonema /1/ de la primera 
persona del singular en el presente, o la no pronunciación del 
prefijo personal sujeto n- delante del infijo -ka- en la primera 
persona del singular de algunos tiempos verbales: 

o láppa/lámba 

n- (l)a-láppa na-láppa 

(n)-ká-láppi ká-láppi 

"cocinar" 

"cocino" 

"he cocinado" 

El infijo -ka- pierde el fonema inicial /k/ en las cinco personas 
restantes. 
Entre los infijos del segundo tipo está -ess-z-ass- presente en las 
seis personas: 

o láppa/lámba 

n-láp-ess-i/nlámb-áss-i 

o bílla/vína/biilá 

rn-bfl-ess-i/n-vín-áss-i/m-bil-ess-I 

o (d)rá/láa 

n-r-ess-i/n-l-áss-i 

"cocinaba" 

"bailar" 

"bailaba" 

"comer" 

"comía" 
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e) Los sufijos 

Sirven a veces para indicar el tiempo y el modo en los verbos 
conjugados. Entre ellos podemos destacar los siguientes: 



-A (aparece en presente y en algún tiempo del pasado). 

-1 (aparece sólo en los tiempos del pasado) 

-A' A (aparece en futuro inmediato) 

-E (aparece en subjuntivo y en imperativo negativo). 

3.3. Tipos de verbos 

Si tenemos en cuenta el tono (alto o bajo) dentro de la base léxica del 
verbo diremos que existen dos grupos en bubi: 

a) Aquellos con algún tono alto en su base léxica: 

o tyílla/ o ndyíra/(o tyiilá) 

o batóyedra/o üátyaneela/o batóyeera 

o bóallo/o vóáano/o boáálo 

o láppa/o lámba/(o lappá) 

o óppa/o óba/(o üppá) 

o bááa/o váa'a/(o baaá) 

o pénna/o pénya/o tééyá/(o sá) 

o püléoo/o púlóo (o tywá)/ o pulóéó 

b) Aquellos con tonos bajos en su base léxica: 

o dyoola/(o to'óólá) 

o ribbja/o pééla/o rivja 

o ribólla/o pélóóla/o rivoóla 

o etta/o enda 

o iredra/o ireera/(o mááka) 

o sossa/(o vála) 

"cavar" 

"escuchar" 

"saludar" 

"cocinar" 

"golpear" 

"hacer" 

"hacer" 

"venir" 

"hablar" 

"cerrar" 

"abrir" 

"andar" 

"escribir" 

"leer" 
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Si por el contrario tenemos en cuenta el sufijo -a del infinitivo, 
diremos que existen también dos grupos de verbos: 

a) Aquellos verbos que terminan en -a en infinitivo, tanto si este sufijo 
es de tono alto o bajo (son la mayoría): 

o láppa/o lámba/o lappá 

o ndyá/o ko'tyá 

o aloola/o húbbja/o mmámiéétá 

o láa/ o (d)rá 

"tragar" 

"correr" 

"comer" 

b) Aquellos otros que terminan en -o en infinitivo tanto en tono alto 
como bajo: 

o bóallo/o vóáano/o boáálo 

o púlóoo/o púlóo/o puléoó 

o sotyo/ (o tyotyééa) "bajar" 

o lokanno/ (o lo'a) 

3.4. Verbos derivados 

"dormir" 

Se trata de aquellos verbos que se obtienen añadiendo un sufijo a su 
base léxica. Entre los sufijos de derivación destacan los siguientes: 

-ALA/-ANA 
-ELA (ella, eela) 
-OLA (olla, oola) 
-EEA 

a) Verbos con el sufijo -ala/-ana 

Se trata de los verbos asociativos, en los que la acción se realiza 
con la participación de otra persona u objeto: 
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o (d)rá 

o bella 

o kuula 

"comer" 

"cantar" 

"recoger" 

o rálla/o raalá "comer con" 

o bélalla "cantar con" 

o kulaala "recoger con" 



oenda 

o hóssá 

o óndyá 

"andar" 

"chapear" 

"chapear" 

oendana 

o hosáálá 

oóndyána 

"andar con" 

"chapear con" 

"chapear con" 

b) Verbos con el sufijo -ela 

Son verbos llamados aplicativos en los que la acción se realiza en 
beneficio de alguien: 

o bella "cantar" 

o bálla "_casar" 

o kuula "recoger" 

o puussa "jugar" 

o bélella 

o bálella 

o kuleela 

o puuseela 

"cantar para" 

"casar para" 

"recoger para" 

"jugar para" 

e) Verbos con el sufijo -ola 

Los verbos que llevan este sufijo indican lo contrario de lo que expresa su 
forma primitiva: 

o étyá "vestir" o étyóla 

o bissa "cubrir" o bisoola 

o tyílella "enterrar" o tyílólla 

o ribbja "cerrar" o ribólla 

o bitya o bítyüla 

o pééla " o pélóüla 

"desvestir" 

"descubrir" 

"desenterrar" 

"abrir" 

" 

d) Verbos con el sufijo -ééa 

Se trata de los verbos recíprocos en los que la acción es realizada 
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por dos o más personas. A veces encontramos el sufijo -ana para 
expresar esta reciprocidad: 

o hoülá/o hólla 

o hülárééa/o hólánna 

o eelá/o ella 

o elárééa/o elánna 

"querer, amar" 

"quererse, amarse" 

"ver" 

"verse" 

En función de la presencia o no del objeto directo, los verbos pueden 
ser transitivos (de construcción directa) o intransitivos (de construcción 
indirecta). 

Ejemplos con verbos transitivos: 

ora bóppé 
o sossa ribúkkú 
o hólá bütyü 
o lappá bñka'ü 

"beber agua" 
"leer un libro" 
"querer a alguien" 
"cocinar verduras" 

Ejemplos con verbos intransitivos: 

o bella ü báám o helio báám "ir a la finca" 
na-túbaedra ü bünánna na-túbaedrü bonánna (Trad. lit.: 

yo digo la abuela) 

3.5. Los modos en los verbos bubis 

El hecho expresado por el verbo puede entenderse, primero como algo 
"real" (presente o ausente), concebido por el hablante de forma afirmativa o 
negativa, en un tiempo u otro; segundo como algo que debe ser realizado o 
no y tercero, como algo sujeto a una interpretación subjetiva de aquello que 
expresamos. 

En función de esto hablaremos de tres modos en lengua bubi: el 
indicativo, el imperativo y el subjuntivo. 
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a) El modo indicativo 

Por regla general el hablante, al presentar los hechos enunciados en 
sus oraciones, lo hace dentro del modo indicativo, como hechos 
objetivos y reales. 
Dentro de este modo podemos hablar de tiempos y personas. En 
cuanto a los tiempos están el presente, el pasado y el futuro, y en 
cuanto a las personas están las tres que corresponden al singular y 
las tres que corresponden al plural. 
En bubi cada clase nominal posee un prefijo sujeto con el que 
conjuga un determinado verbo. Estos prefijos sujetos son los 
mismos prefijos pronominales de los que tanto hemos hablado. 

b) El modo imperativo 

Con este modo el hablante induce a alguien para que haga o deje de 
hacer algo. Normalmente se utiliza en tiempo presente y dentro de 
la segunda persona del singular y plural respectivamente. 

e) El modo subjuntivo 

Es de utilización poco frecuente y muchas veces viene indicado no 
por la forma del verbo sino por la intención psicológica del 
hablante. 

3.6. La persona en los verbos conjugados 

Hemos visto que en bubi el verbo conjugado lleva un prefijo personal 
sujeto tanto si se refiere a personas como a objetos o animales. 

Estos prefijos personales sujetos deberán estar siempre presentes y 
separados gráficamente de la base léxica del verbo con objeto de poder 
facilitar su identificación por parte del lector y estudioso de la lengua. Entre 
los prefijos personales sujetos los hay que indican un número singular y 
otros que indican un número plural, siempre y cuándo sea una persona quien 
conjugue el verbo: 

a) Prefijos personales sujetos en singular 

lª persona: 
2ª persona: 
3ªpersona: 

NE- 
WE- 
E- 

o N-(M) 

o ó- 
O A- 

"yo" 
"tú" 
"él/ella" 
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b) Prefijos personales sujetos en plural 

lªpersona: TYWE- o TÓ- "nosotros! as" 
2ª persona: RWE- o LÓ-/NÓ- "vosotros/as" 
3ª persona: BE- o BÁ-/VÁ- "ellos! as" 

En función de la clase a la que pertenece el nombre-sujeto se utilizarán 
prefijos personales sujetos que concuerden con su prefijo de clase, ya que 
los prefijos personales sujetos que acabamos de ver son los utilizados 
cuando el verbo es conjugado en su totalidad. Por lo tanto es conveniente 
que el estudioso sepa que cada una de las clases tiene su correspondiente 
prefijo personal sujeto, tal como puede observarse a continuación: 

Clases PPS Ejemplos 

1 e-le- o botyo a-la-drá/ó boso e-rá 

2 ba-(be-)/va- a betyo bá-ladrá/a beso be-ra 
a vandyo vá-láa 

3 bo-/mo- o bote bü-wééí 

4 bé-zmé- e bempo bé-sei haalo 

5 ré-/ri- e rikotto ri-heri róppá 

6 ba-/ma- a bakotto ba-heri róppá 

7 e- e epaso é-heri róppá 

8 bi-/mi- e birú bí-séí haalo 

9 e- e bappa é-la-húbbja 

10 ¡. i bappa í-la-húbja 

11 10- o luua ló-tyf-ke'u 

12 si- e siokolo sí-la petra 

13 to- o toallo tó-la-bíllo 

Estos son, pues, los prefijos personales sujetos (PPS) a la hora de 
conjugar los verbos bubis según las distintas clases nominales. 
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3.7. Los tiempos verbales en el modo indicativo 

Con la conjugación de los verbos hacemos referencia directa al 
tiempo, es decir, al presente, al pasado y al futuro. Pero este tiempo debe 
estar relacionado con la persona o protagonista de la oración, lo que hace, lo 
que sucede, etc., en un determinado momento, cuando tiene lugar la acción. 

3.7.1. El tiempo presente 
Expresa un hecho que está teniendo lugar en el momento de ser 
enunciado. Para conjugar un verbo en presente se han de tener en 
cuenta los prefijos personales sujetos, la base léxica del verbo y la 
terminación correspondiente. En algunos casos este presente ordinario 
suele conjugarse incorporando el infijo -la- entre el PPS y la base 
léxica. Sin embargo, en primera persona del singular el fonema /l./ 
desaparece en la pronunciación. 
A continuación conjugaremos el presente ordinario del verbo o (d)rá/o 
láa: 

ne-rá na-(d)rá n-láa "como" 
we-rá o-la-(d)rá o-Iaa "comes" 

e-rá a-la-(d)rá a-láa "come" 

tywe-rá to-la-(d)rá to-láa "comemos" 
rwe-rá Io-Ia-tdjra no-láa "coméis" 

be(e)-ra bá-la-( d)rá vá-láa "comen" 

3.7.2. El pasado 

Dentro del pasado existen cinco formas diferenciadas entre sí en 
función del aspecto acabado o inacabado de la acción verbal o en 
función de su matiz semántico. 

a) El pasado puntual indica que la acción acaba de concluir, o que se 
realizó en un estado perfectivo. El pasado puntual se forma 
añadiendo la terminación -i a la base léxica, amén de los prefijos 
personales sujetos. En algunos casos, se incorpora el infijo -ee-, tal 
como podemos observar a continuación: 

o (d)rá/o láa 

n-rééi/n-reéí n-rí "comí" 
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o-rééi/o-reeí o-rí "comiste" 
a-rééi/a-rééí a-rí "comió" 
to-rééi/to-reeí to-rí "comimos" 
lo-rééi/ló- reeí no-rí "comisteis" 
bá-rééi/ba-rééí vá-rí "comieron" 

b) El pasado durativo indica una acción lejana inacabada. Se conjuga 
incorporando el infijo -ess-/-ass- entre la base léxica y la 
terminacíón -i: 

o (d)rá/o láa 

n-réssi/n-ressí n-lássí "comía" 
o-ressi/o-ressí ó-lassí "comías" 
a-ressí/a-ressí a-lássí "comía" 
to-ressí/to-ressí to-lássí "comíamos" 
lo-ressí/lo-ressí nó-lássí "comíais" 
bá-ressi/ba-ressí vá-lássí "comían" 

e) El pasado reciente expresa una acción acabada y se forma 
incorporando el infijo -ka- entre el prefijo personal sujeto y la base 
léxica, sin olvidar el infijo -ee- (en tono alto) y la termínacíón -i (en 
tono alto o bajo). El infijo -ka- pierde el fonema /k/ en la segunda y 
tercera persona del singular, así como en las tres personas del 
plural: 

o (d)rá/o láa 

(n)ká-réi/n-ka-rééí (n)ká-rí "he comido" 
o' -á-réi/o '-a-rééí o'-á(wá)-rí "has comido" 
a' -á-réi/a' -a-rééí a-á-rí "ha comido" 
to' -á-réi/to '-a-rééí to-á-rí "hemos comido" 
lo' -á-réi/ld '-a-rééí no-á-rí "habéis comido" 
ba'-á-réi/ba'-a-rééí va-á-rí "han comido" 

d) El pasado habitual indica una acción que suele tener lugar en el 
pasado. Se forma incorporando a veces el infijo -ess- entre el PPS y 



la BLV, pero esta vez añadiendo la terminación -a. En otros casos el 
pasado habitual se forma añadiendo el sufijo -áa a la base léxica 
verbal (BLV): 

o (d)rá/o láa 

ne-ressa ne-ráa "suelo comer" 
we-ressa wé-ráa "sueles comer" 
e-ressa e-ráa "suele comer" 
tywe-ressa tywe-ráa "solemos comer" 
rwe-ressa rwe-raa "soléis comer" 
be-ressa be-ráa "suelen comer" 

e) El pasado lejano presenta un hecho anterior al momento pasado del 
que se habla (SECO, M. 1977, 157) Para su utilización debe tenerse 
en cuenta el infijo -ka- que hemos mencionado en el pasado 
reciente: 

o (d)rá/o láa 

(njka-rééi/n-ka-reéí (n)ka-rí 

o'-a-rééi/o'-a-reeí o'-a(wa)rí 
a'-a-rééi/a' -a-reéí a'-a-rí 
to' -a-rééi/to • -a-reeí to' -a-rí 

lo' -a-rééi/lo · -a-reeí no' -a-rí 
bá'<a-rééi/bá'<a-rééí va'-a-rí 

3.7.3. El futuro 

"habla comido" 
"habías comido" 
"había comido" 
"habíamos 
comido" 

"habíais comido" 
"habían comido" 

Es el tiempo empleado para presentar un hecho venidero, que tendrá 
lugar. Existen dos futuros: el inmediato y el mediato. 

a) El futuro inmediato se conjuga incorporando el sufijo o 
terminación -a'a a la base léxica verbal. Este sufijo puede ser de 
tono alto o bajo: 

o (d)rá/o láa 

(njka-rá'á/né-ra'a (n)ka-lá'á "voy a comer" 
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o' -a-ra'a/we-ra'a o-a (wa)-lá'á "vas a comer" 
a'-a-rá'á/e-ra'a a-a-lá'á "va a comer" 
to'-a-rá'á/tywe-ra'a to-a-la'a "vamos a comer" 
lo'-a-rá'á/rwe-ra'a no-a-la'a "vais a comer" 
bá'-a-rá'á/be-rá'a vá-a-lá'á "van a comer" 

b) El futuro mediato indica que la acción sucederá una otra vez, en un 
futuro lejano. Se conjuga como el futuro inmediato, pero con una 
modificación tonal en el sufijo verbal -a'a: 

o (d)rá 

né-rá'a/ne-rá'á 
wé-rá'a/we-rá'á 
e-rá'a/e-rá'á 
tywé-rá' a/tywe-ra' á 
rwé-rá/rwe-rá'á 
be-rá'a/be-rá'á 

"volveré a comer" 
"volverás a comer" 
"volverá a comer" 
"volveremos a comer" 
"volveréis a comer" 
"volverán a comer" 

3.7.4. Modelos de conjugación en forma afirmativa 

Verbo o láppa/o lappá/o lámba 

Presente ordinario 
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na-láppa/né-Iappé/n-lárribáa 
o-Ia-Iappa/we- Jappa/o-Iarribaa 
a-la-láppa/e-lappá/a-láníbáa 
tó-la-láppa/tywé-lappé/tü-lárribáa 
lü-la-láppa/rwé-lappá/no-lárribáa 
bá-Ia-láppa/bé-lappa/vá-lárñbáa 

Pasado puntual 

n-Iáppi/n-lappí/n-lánibi 

"cocino" 
"cocinas" 
"cocina" 
"cocinamos" 
"cocináis" 
"cocinan" 

"cociné" 



o-léppí/o-lappí/o-Ianibl 
a-láppi/a-lappí/a-lárríbi 

to-Iappí/to-Iappí/to- lárríbi 

ld-láppi/lo-lappf/nd-Iárúbi 

bá-láppi/ba-lappí/vá-lárríbi 

Pasado durativo 

n-lapessí/n-lapessf/n-lambassi 
ü-Iappessl/o-lapessf/ó-lambassí 
a-Iappessí/a-Iapessí/a-Iambéssi 
to-láppessi/to-lapessí/to-lám bássi 

Ió-lappessi/ld-Iapessí/nó-Iámbássi 
bá-láppessí/ba-lapessí/vá-lámbássi 

Pasado reciente 

(n)ká-láppi/n-ka-lappí/(n)ká-lámbi 

o'-á-láppi/6'-a-lappí/o' -á(wá)-lámbi 

a· -á-láppi/a' -a lappí/a-á-lámbi 
to' -á-láppi/to '-a-lappí/to-á-lámbi 

lo' -a-Iappí/lo '<a-lappí/nü-é-lámbi 

bá' -á-láppi/ba' -a-lappí/vá-á-lámbi 

Pasado habitual 

ne-Iapessa/ne-Iappae/ka-Iambéa 
wé-lapessá/wé-láppáa/wa-lámbáá 

e-lapéssá/e-láppáa/a-a-lámbáá 

"cocinaste" 
"cocinó" 
"cocinamos" 
"cocinasteis" 
"cocinaron" 

"cocinaba" 
"cocinabas" 
"cocinaba" 
"cocinábamos" 
"cocinabais" 
"cocinaban" 

"he cocinado" 
"has cocinado" 
"ha cocinado" 
"hemos cocinado" 
"habéis cocinado" 
"han cocinado" 

"suelo cocinar" 
"sueles cocinar" 
"suele cocinar" 

tywe-lapessá/tywe-lápppáa/to-a-lámbáá "solemos cocinar" 
rwé-lapessa/rwé-láppáa/no-a-lámbáé "soléis cocinar" 
be-lépessa/bé-Iéppéa/vá-a-Iámoáá "suelen cocinar" 
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Pasado lejano 

(n)kaa-láppi/n-kaa-lappí 
l5' -aa-láppi/ó '-aa-lappí 
a' -aa-láppi/a '-aa-lappí 

tl5 '-aa-láppi/to' -aa-lappí 
to '<aa-láppi/lñ' -aa-lappí 
bá' -aa-láppi/bá' -aa-lappí 

Futuro inmediato 

"habia cocinado" 
.. 

"hab(as cocinado" 
"habta cocinado" 
"habíamos cocinado" 
"habíais cocinado" 
"habían cocinado" 

(n)ka-lappá'á/ne-lappa'a/(n)ka-lámbá'á "voy a cocinar" 
ó-a-Iappa'a/we-Jappa'a/wa-Iamba'a "vas a cocinar" 
a-a-lappá'á/e-lappa'a/a-a-lámbá'á "va a cocinar" 
to-a-Iappa'aáywé-lappa'ato-a-Iamba'a "vamos a cocinar" 
lo-a-lappá'á/rwé-Iappa'a/nó-a-lámbá'a "vais a cocinar" 
bá-a-lappá'á/be-láppa'a/vá-a-lámbá'á "van a cocinar" 

Futuro mediato 

né-láppá' a/né-lappá' á 

wé-láppá' a/we-lappá 'á 

e-lappa'a/e-lappa'a 

tywé-láppá • a/tywe-lappá 'á 

rwé-láppá'a/rwé-lappá'á 
be-láppá' a/be-lappá' á 

"volveré a cocinar" 
"volverás a cocinar" 
"volverá a cocinar" 
"volveremos a cocinar" 
"volveréis a cocinar" 
"volverán a cocinar" 

3.7.5. Modelos de conjugación en forma negativa 

Para conjugar un verbo en forma negativa debemos utilizar siempre 
los morfemas de negación tyi/ta/te/da según los casos. Este morfema 
de negación se convierte en infijo al colocarse entre el prefijo personal 
sujeto y la base léxica. En el modelo que ofrecemos a continuación 
subrayaremos dicho morfema de negación para que el estudioso de la 
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lengua sepa cuál es y dónde se coloca, así como las posibles 
variaciones que experimenta: 

Verbo o bílla/o biilá/o vínna "bailar" 

Presente ordinario 

n-tyá-bílla n-tyi-biilá 

o-tyá-büla o-tyi-biilá 

a-tyá-bílla a-tyi-biilá 

to-tyá-bílla to-tyi-biilá 

lo-tyá-bílla lo-tyi-biilá 

ba-tyá-bílla ba-tyi-biilá 

Pasado puntual 

n-tá-bfdrí n-ta-bífrí 
ü-ta-bídrl ü-ta-bñrí 
a-tá-bídrí a-ta-bíírí 

Pasado durativo 

n-tá-bílessi n-ta-bílessi 
o-tá bílessi o-ta-bñessí 
a-tá bílessi a-ta-bíléssi 

Pasado reciente 

n-dá-vínae "no bailo" 
ü-tá-vfnae "no bailas" 
a-tá-vínae "no baila" 
to-ta-vínae "no bailamos" 
no-tá-vínae "no bialáis" 

va-tá-vínae "no bailan" 

n-dá-vínyi "no bilé" 

ü-tá-vfnyí "no bailaste" 

a-tá-vínyi "no bailó" 

n-dá-vínassi "no bailaba" 

ü-ta-vínassi "no bailabas" 

a-tá-vínassi "no bailaba" 

n-té-bílla 
o-té-bílía 

a-té-bílla 
tó-té-bílla 

n-té-biílá 

o-te-biilá 
a-té-biilá 

to-té-bíílá 

n-dé-vína 
ó-té-vtna 
a-té-vína 
tó-té-vína 

"no he bailado" 

"no has bailado" 

"no ha bailado" 

"no hemos bailado" 

Pasado habitual 

n-tyi-bilessá/n-tyí-bílla 

o-tyí-bílessa/o-tyí-bñía 

a-tyi-bilessá/a-tyí-bílla 

"no suelo bailar" 

"no sueles bailar" 

"no suele bailar" 
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Pasado lejano 

n-tyí' a-bídrí 

ó-tyí' a-bídrí 
n-tyí' -a-biiri 

ü-tyí' -a-biiri 
n-dyí' -a-vínyí 
ü-tyí' -a-vínyí 

Futuro inmediato 

n-tyá-bilá'á 
ó-tyá-bilá'á 
a-tyá-bilá'á 
to-tyá-bilá'á 

lo-tyá-bilá' á 

ba-tyá-bilá'á 

n-tyi-bila 'a 

o-tyi-bila'a 

a-tyi-bila'a 
to-tyi-bíla' a 

lo-tyi-bila'a 
ba-tyi-bila' a 

n-dá-víná'a 

o-tá-vína'a 

a-tá-víná'a 
to-tá-vína'a 
no-tá-víná'a 
va-tá-víná'a 

3.8. El verbo en el modo imperativo 

Al igual que en muchas otras lenguas, el imperativo presenta dos 
personas: 

a) La segunda persona del singular, que se forma añadiendo el sufijo 
-a'a a la base léxica verbal o simplemente dejando el verbo sin el 
morfema de infinitivo, previa modificación tonal: 

Verbo o sossa/o vala "leer" 
sossa/sossa'a/valá "lee!" 

Verbo o (d)rá/o láa "comer" 

ra'a/rá'á/láá "come!" 

Verbo o dyoola/o tó'ólla "hablar" 
dyolá/to'óllá "habla!" 

Verbo o bílla/o biilá/o vínna "bailar" 
bílla/biila/vínáa/bila 'a "baila!" 

b) La segunda persona del plural se forma añadiendo la 
terminación -am/-anyi/-iri al verbo: 

Verbo o bílla/o biilá/o vínna 
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bíláám/biláiiri/vínáányíi/bilánrí "bailad!" 



Verbo o sossa/ o vala 
sossáám/sossáiiri/sosánrí/valányíi 

Verbo o bella/o bééla/o émbela 

béláám/béláiiri/émbelányfi 

"leed!" 

"cantar" 
"cantad!" 

En forma negativa el imperativo se obtiene añadiendo la terminación - 
e, sin olvidar el prefijo personal sujeto correspondiente. También se puede 
utilizar la terminación de la primera o segunda personas del singular y plural 
siempre y cuándo se utilice la terminación -e inmediatamente después de la 
base léxica. 

Ejemplos: 

a) Segunda persona del singular (forma negativa) 

bééla! wé-bééle! "no cantes" 
wé-béla'e 

sossa wé-sosse "no leas" 
wé-sossa'e 

láppa wé-láppe "no cocines" 
lámbá wé-lámbe "no cocines" 

b) Segunda persona del plural (forma negativa) 
béláám rwé-bélle "no cantéis" 
émbelányíi nwé-émbele "no cantéis" 
vínáányíi nwé-vínnee "no bailéis" 
béláiiri rwé-bééle "no cantéis" 

rwé-béleíiri "no cantéis" 

3.9. El verbo en el modo subjuntivo 

Este modo se obtiene en presente y se forma añadiendo la terminación 
-e a la base léxica del verbo, con el correspondiente prefijo personal sujeto. 
Para su forma negativa emplearemos el mismo método que en el caso del 
imperativo negativo: 
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Subjuntivo presente (forma afirmativa) 

Verbo o iredra/o ireera/o mááka "escribir" 

n-íredre n-íréere m-mááke 
o-íredre ó-íreere o-maake 
a-íredre a-íreere a-mááke 
to-Iredre tó-Ireere to-mááke- 
lo-íredre lo-íréere no-maake 
bá-íredre ba-Iréere vá-mááke 

Subjuntivo presente (forma negativa) 

Verbo o iredra/o ireera/o mááka 
né-iredre né-ireere ne-mááke 
we-iredre we-íreere we-maake 
e-iredre e-ireere e-mááke 
tywe- iredre tywe-íreere twe-máake 
rwe-iredre rwe-íreere nwe-mááke 
be-iredre be-íreere vé-mááke 

3.10. Cambios morfofonológicos en la conjugación verbal. 

En las conjugaciones hasta ahora vistas se observan dos aspectos en 
cuanto a la base léxica verbal. Por una parte está la BLV regular en todos los 
tiempos, aquélla que no experimenta ninguna variación ni morfológica ni 
tonal, y por otra parte está la que sufre alguna variación morfotonal. 

Teniendo en cuenta esta observación podemos determinar la 
regularidad e irregularidad de los verbos bubis sin tener que basamos ni en 
las terminaciones ni en los tiempos, tal como podemos observar en los 
ejemplos que presentamos a continuación: 

Verbo o sossa: 

Presente Pasado puntual Pasado durativo Futuro inm. 
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na-sossa 
ne-sossa 

n-sossi 
n-sossi 

n-sosessi 
n-sosessi 

ka-sosá'á 
ne-sossa'a 



Algunos verbos bubis que se conjugan como el anterior 

tono bajo 

o assa/(o atya)/(o andya) "levantar" 
o be'a/o me'a "nadar" 
obooa "afeitar" 
o binna/o biina "triturar" 
o bissa/(o vila) "cubrir, tapar" 
o tyippa/o tuppa/o tyívá "cansarse" 
ohuua "arrancar" 
o hMmwa/(o mmá) "oler" 
o lo' a/o lokka/o nokka "dormir" 
o nooa/( o óvóla) "quemar, asar" 
o lekka/o léka "ponerse en fila" 
o oppa "tardar" 
o puussa/ ( o indá) "jugar" 
o seppa/o sémba "quejarse" 

tono alto 
o baaá/o bááa ( o pénna) "hacer" 
o bo'á/o bó'a "coger, estar afilado" 
o tyi 'á/o tyí'a "dejar algo o a alguien" 
o hMmá/(o sokka) "fornicar" 
o lappá/o láppa/o lámbá "cocinar" 
o looá/o nóóa "triturar" 
o loká/(o ribbja) "cerrar" 
o o'á/o ó'a "entender" 
o ohá "triturar, decir algo" 
o oppá/o óppa/o óllá "pegar, golpear" 
o saalá/o sálla "temer" 
o táábá/o tábba "gritar" 
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Verbo o bella/o bééla/o émbela 

Presente Pasado puntual Pasado durativo Futuro inm. 

na-bella m-bedri m-bélessi ka-belá'á 

ne-beela m-beeri m-belessi ne-bela'a 
n-émbela n-émberi n-émbelássi n-émbelá'á 

Algunos verbos conjugados como el anterior y que experimentan 
un cambio morfológico en su base léxica: 

tono bajo 

o beela/o bella/(o émbéla) 
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o beteela/(o betella) 
o bityaala/o bityalla 
o bulaeela/o bulaella 
o huula/o hulla 
o kaala/(o álla) 
o koóla/o olla 
o mpiila/o binna 
o poaala/o poalla 
o peela/(o ribbja) 
o soola/o solla 

tono alto 

o boolá/o bolla 
o beelá/o bélla 
o eela/o ella 
o haalá/o hálla 
o hoolá/o hólla 
o hwéélá/o hwella 

o paalá/o pálla 
o peleela/o pelella 

"esperar, aguardar" 
'forzar, violar" 
"defender" 
"hicharse" 

"llevar sobre la cabeza" 
"comprar" 
"sonarse" 
"traer" 

"cerrar" 
"soltar" 

"masticar" 
"estar cocido" 
"ver" 
"parecerse" 
"querer, amar" 
"aconsejar" 
"llegar" 
"burlarse de alguien" 



o puulá/o púlla "salir" 

o saala/o sálla "temer" 

o táábá/o tábba "gritar" 

o to'óólá/o tó'ólla "hablar" 

Verbo o etta/o enda 

Presente Pasado puntual Pasado durativo Futuro inm. 

ne-ctta n-etyi ne-etessa ne-etta'a 

na-etta n-etyi na-etessá ka-ettá'á 

Algunos verbos conjugados como el anterior y que experimentan 
alguna modificación morfológica en su base léxica: 

tono bajo 

o etta/o enda 
o otta/o onda 
o opatta/o ambata 

o paatta/o ndaata 

tono alto 

o attá/o átta 
o hMmotta/o voota 

o ettá/o étta 
o wéttá/o vééta 

"caminar, andar" 
"trenzar" 

"rasgar" 

"volar" 

"romper" 
"sujetar" 

"pedir" 
"llamar" 

Verbos que incorporan un fonema vocálico o afijo en su forma 
conjugada 

Verbo o ( d)rá 

Presente Pasado puntual Pasado durativo Futuro inm. 

na-(d)rá 
ne-ra 

n-rééi 
n-rééí 

n-ressi 
n-ressí 

ka-rá'á 
ne-ra'a 
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Algunos verbos conjugados como el anterior 
o wá "morir" 

okwá 

o há/pá 

Verbo o iredra/o ireera 

"caer" 

"dar" 

Presente Pasado puntual Pasado durativo Futuro inm. 

ne-íreera n'ireriia ne-íreressa ne-íreressa 

Algunos verbos conjugados como el anterior 

o tyetyéérá 
o batóyeera 
o ihweera/o íhedra 
o hMmeera/o hMmedra 
o tapáárá/o tápádra 

"freir" 
"escuchar" 
"preguntar" 
"contestar" 
"pensar" 

A continuación presentamos la conjugación del verbo o sá equivalente 
al étre francés o al ser/estar españoles. 

Presente 

Se conjuga de cuatro maneras distintas en función del matiz semántico 
que se pretenda resaltar: 

ne "soy/estoy" Ejemplos: 
we "eres! estás" 
e "es/está" ne botyo "soy una persona" 
tywe "somos/ estamos" ne hállo "estoy aquí" 
rwé "sois/estáis" 
be "son! están" 
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n-le "soy/estoy" Ejemplos 

o-le "eres/ estás" 

a-le "es/está" n-lé e itepwa 
to-le "somos/ estamos" n-lé ítepwa 

"estoy piedra sobre/ 
estoy sobre la piedra" 

lo-le "sois/ estáis" 

ba-le "son/están" nne n-lé o Lébéíla 
nne n-lü Lébélla 
"soy/me llamo Lobéla" 

né-lé 

we-lé 

e-lé 

"todavía soy/estoy" 

"todavía eres/ estás" 

"todavía es/está" 

Ejemplos: 
né-lé botyo 
"todavía soy una persona" 
né-lé haalo 
"todavía estoy aqui" 

tywé-lé 
rwé-lé 

be-lé 

"todavía somos/ estamos" 

"todavía sois/ estáis" 

"todavía son/están" 

néa "ya soy/ estoy " Ejemplos: 

we'a "ya eres/ estás" o bolá e'a bóssó 
"el niño ya es una persona" 

e'a "ya es/ está" e pwá é'á haalo 
"el perro ya está aquí" 

tywe'a "ya somos/estamos" 

rwe'a "ya sois/estáis" 

bea "ya son/están" 
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Presente (forma negativa) 

Las dos primeras conjugaciones forman su negación de la siguiente 
manera: 

n-tyi "no soy! estoy" Ejemplos 
ó-tyi "no eres/estás" n-tyí-bétyñ 

"no soy una persona" 
a-tyi "no es/está" tñ-tyi haalo 

"no estamos aqut" 
to-tyi "no somos! estamos" 
lo-tyí "no sois! estáis" 
ba-tyi "no son/están" 

Las dos últimas conjugaciones construyen su negación de la manera 
siguiente: 

n-tyí'a 

o-tyi'a 

a-tyi'a 

"ya no soy/estoy" 
"ya no eres/ estás" 

"ya no es! está" 

Ejemplos 
ü-tyl'a bóssó 
"ya no eres una personal 
ya no tienes buena salud" 

ba-tyi'a rípotto 
"ya no están en la ciudad" 

to-tyi'a "ya no somos/estamos" 
lo-tyi 'a "ya no sois/ estáis" 
ba-tyi 'a "ya no son! están" 

Pasado puntual y durativo (forma afirmativa) 
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n-seeí 
o-seeí 
a-seeí 
to-seeí 
Io-seeí 
ba-sééí 

"eralestaba.fuiiestuve" 

"eras! estabas, fuiste/ estuviste" 
"eralestaba.fuelestuvo" 

"éramos/ estábamos, fuimos/ estuvimos" 
"erais/ estabais, fuisteis/ estuvisteis" 
"eran/ estaban.fueront estuvieron" 



Pasado puntual y durativo (forma negativa) 

n-ta-sééí 
o-ta-sééí 
a-ta-sééí 

to-ta-sééí 
ló-ta-sééí 

ba-tá-sééi 

Pasado habitual (forma afirmativa) 

ne-sa ne-sessa Ejemplos: 
we-sa we-sessa né-sa rípotto 
e-sa e-sessa "suelo estar en la ciudad! 
tyee-sa tywe-séssa suelo ir a la ciudad" 
rwé-sá rwe-sessa 
be-sa be-sessa 

Pasado habitual (forma negativa) 

n-tyi-sá n-tyi-séssá 
o-tyi-sá ó-tyi-sessá 
a-tyi-sá a-tyi-sessa 
to-tyí-sa to-tyí-sessa 
lo-tyi-sá lo-tyi-sessá 
ba-tyi-sá ba-tyi-sessá 

Futuro inm. (forma afinn.) 

ne-haa'a ka-háá'á 
we-haa'a o-a-haa'á 
e-haa'a a-a-háá'á 

tywe-haaa' a to-a-háá'á 
rwe-haa'a lo-a-háá'á 
be-haa'a bá-a-háá'á 

Futuro inm. (forma negativa) 

Ejemplos: 

o bolá e-haa'a bóssó 
"el niño va a ser 

una persona" 

n-tyi-haa 'a 

o-tyí-haa'a 
n-tyá-háá'á 
o-tyá-háá'á 
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a-tyi-haa'a 
to-tyi-haa'a 
lo-tyi-haa'a 
ba-tyi-haa'a 

a-tyá-háá'á 
to-tyá-háá'á 
lo-tya-háá 'á 

ba-tyá-háá' á 
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Imperativo (forma afirmativa) 

salsa' a/heela 
sa' áám/sáiiri/heláám/heláiiri 

Imperativo (forma negativa) 

we-se/we-sa • e/we-heele 
rwe-sa' é/rwé-heele 

Subjuntivo (forma afinn.) 

n-se 
o-se 
a-se 
to-se 
lo-se 
ba-se 

Subjuntivo (forma negativa) 

ne-se 
we-se 
e-se 
tywé-se 
rwe-se 
be-se 



4. ORDEN DE LAS PALABRAS EN LENGUA BUBI. 
INTRODUCCIÓN A LA SINTAXIS. 

4.1. La concordancia 

4.2. La oración 

4.3. Los elementos de la oración 

4.4. Modalidades de la oración 

4.5. El discurso directo e indirecto 



El orden de las palabras juega un importante papel en la transmisión y 
recepción de mensajes, al igual que otros aspectos menos lingüísticos tales 
como la situación en la que se produce o recibe el mensaje, el estado 
emocional o físico del hablante/oyente. etc. Dicho orden, ajeno al criterio 
personal del hablante, resulta de la combinación de las unidades de primera 
articulación (los monemas o vulgarmente llamados palabras), así como de la 
disposición interna y externa de los medios de que dispone dicho hablante 
para comunicar su experiencia, para producir significados. 

Dicho de otro modo, el hablante o estudioso del bubi debe adquirir las 
reglas mínimas de concatenación de las palabras y utilizarlas primero en su 
monólogo interior, y segundo hacer frente a cualquier problema de 
comunicación que deba resolver, porque a fin de cuentas, hablar una lengua 
supone resolver problemas comunicativos, y la manera más generalizada de 
lograrlo es marcando la relación de los nombres en la cadena hablada, algo 
que la intuición lingüística de cada hablante le permite llevar a cabo. 

4.1. La concordancia 

Es un aspecto a considerar dentro del estudio de la sintaxis ya que, 
como hemos visto en páginas anteriores, para que dos nombres (sustantivo- 
adjetivo, o aumento - sustantivo, o sujeto - verbo, etc.) estén juntos debe 
existir entre ambos una relación de concordancia, un acuerdo convencional 
fijado por todos los hablantes de dicha lengua. 

Veamos a continuación algunas posibles concordancias en lengua 
bubi: 

a) Aumento + nombre. 

La utilización del determinante aumento está en función de la clase 
a la que pertenece el nombre especificado (ver página 47 y 48). 

b) Prefijo de clase + prefijo pronominal 

(Ver cuadro página 54 y 55) 

c) Determinante demostrativo + nombre 

(Ver página 49 y siguientes) 

d) Nombre + determinante posesivo 
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(Ver página 61 y siguientes) 

e) Nombre+ determinante numeral cardinal 

(Ver página 76 y siguientes) 

f) Prefijo personal sujeto + verbo 

(Ver páginas 119 y 120) 

4.2. La oración 

Puede definirse de muy diversas maneras: 

- "un enunciado completo desde el punto de vista del sentido"; 

- "una unidad melódica entre dos pausas"; 

- "una unidad lingüística que contiene un sujeto y un predicado", etc. 

Si tomamos la frase o bótyü la-púléüo (la persona viene) vemos que 
ésta presenta unos elemetos relacionados entre sí. En ella existen dos grupos 
de elementos: el grupo nominal y el grupo verbal, llamados así en función 
de sus respectivos elementos-núcleos. 

Uno y otro grupo pueden incorporar nuevos elementos sin afectar 
demasiado al significado global de la frase: 

o bótyü boto 

a-la-púlóéo lello 
"la persona alta" 

"ella viene hoy" 

o bótyo boto (aj-la-pülooo lello 

Como vemos, entre el grupo nominal y el grupo verbal existe una 
estrecha relación que viene marcada por el prefijo personal sujeto (a)-la-, y 
que puede variar en función del nombre-núcleo, de la clase a la que 
pertenece dicho nombre: 

Clase 2: a betyo 

Esta clase exige un prefijo pronominal que concuerde con 
el tema adjetival -tó, en este caso sería ba-, y un prefijo 
personal sujeto para conjugar el verbo, en este caso sería 
ba-/be- que nada tiene que ver con el prefijo pronominal: 
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a betyo bato bá-la-pülóóo 

Clase 3: e bémpo béto bé-la-he'a "las narices largas duelen". 

4.3. Los elementos de la oración 

Una oración puede tener un grupo nominal y un grupo verbal. 
El primero puede aparecer bajo las siguientes estructuras: 

Nombre 

Aumento + Nombre 

Aumento + Nombre + Adjetivo 

bósso 

o bosso 

o boso botooo 

Aumento+ Nombre+ Det. Posesivo o boso(o)-ri 

Aumento + Nombre + Det. Numeral a beso apaíajlé 

Det. demos. + Nombre olo bésso 

Det. demos. + Nombre + Adjetivo olo bóso botooo 

Aumento + Nombre + Proposición o boso n-lé béía 

El segundo puede tener las estructuras siguientes: 

Verbo: 

PPS + Verbo 

PPS + PC + Verbo 

PPS + Verbo + Complemento 

PPS + Verbo + Adverbio 

PPS + Verbo + Comp. + CNom. 

Verbo + PC + Complemento 

bééla 

né-bééla/na-bélla 

né-lo-béélá 

né-béla lñbééri 

na-béla lelle 

né-ra o bókobe bóteeri 

mba-ne-motona 

Los elementos que aparecen en la oración siguen un orden lineal, 
convencionalmente aceptado por los bubihablantes. Dicho orden viene 
marcado por la estructura de la oración enunciativa que consta de un sujeto 
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y un predicado. Lo que nos interesa aquí es ver de qué manera podemos 
insertar nuevos elementos dentro de la estructura de la oración enunciativa. 

Veamos algunos ejemplos. 

Oración enunciativa afirmativa 

6 bótyo a-la-bella 
6 botyo-m a-la-bella 
olo botyo a-la-bella 
olo botyü-rñ a-la-bella 
olo bütyü bohótótó a-la-bella lelle 

Oración enunciativa negativa 

o botyü a-tyá bella 
o botyü-rñ (aj-tyá-bélla 
olo bütyü (a)-tyá-bella 
olo botyo bohototé (aj-tyá-béla rene 

Oración enunciativa afirmativa con complemento 

o boíta e-béla lobééri 
6 bóita e-béla lóbér! rwerwerweere 

Oración enunciativa afirmativa 
con el complemento transformado 

o boita e-bela Ióbéér] (pronombre complemento 16) 

o boira e-ló-béélá "el jefe lo canta" 
o boira a-tyi-ló-bééla "el jefe no lo canta" 

Oración imperativa con complemento 

belaa-ló (o Iobeerí) 

belela-ló( o )-bo 

belela-ló( o )-ne 

"cántalo!" 
(verbo o bélela lobéérí/cantar una 
canción para alguien) "cántalo para él!" 
"cántalo para mí" 
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En forma negativa los pronombres complementos se colocan 
delante del verbo, entre el prefijo personal sujeto y la base léxica: 

we-lo-bééle "no lo cantes" 
wé-lñ-bé-béleele "no-lo-a él-cantes/no se lo cantes" 

4.4. Modalidades de la oración 

A través de la lengua podemos afirmar un hecho o negarlo, hacer 
preguntas, dar una orden, exclamar algo, etc. En tal sentido hablaremos de 
oraciones enunciativas, interrogativas, imperativas, exclamativas, etc. 

a) Oraciones enunciativas. Las hay de dos tipos: 

- Afirmativas: 
na-heló lobédrí 

o bokoé e-na'a boppé 
n-nya'a laama 

- Negativas: 
n-tyá-bélñ lóbédrí 

"canto la canción" 
"el criado quiere agua" 
"quiero algo" 

"no canto la canción" 
o bokoé a-tyi-ná'a boppé "el criado no quiere agua" 
n-dá-nya'e láama "no quiero algo/nada" 

b) Oraciones interrogativas 

Lo que distingue una oración enunciativa de otra interrogativa es la 
entonación, ya que no existen partículas interrogativas que marquen 
dicha modalidad. La oración interrogativa puede también ser 
afirmativa o negativa: 

- Afirmativas: 
e-na'a hopé o bokoé?/6 bokoé e-na'a hopé? 
wé-ra'a ohari?/ohari wé-ra'á? 
e-bélo lobérí? 

- Negativas: 

a-tyi-ná'a boppé? 
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ü-tyi-ra'á übari? 

a-tyi-bélñ lobérí? 

e) Oraciones imperativas. Las hay de dos tipos: unas sin pronombre 
complemento y otras con él: 

- Sin pronombre complemento: 
bééla! "canta!" 
ra'a! "come!" 
wé-béélel/wé-béla'e! "no cantes!" 
wé-ra'el/wé-rel "no comas!" 

- Con pronombre complemento: 
bééla-lo (belaalo) "cántalo!" 

ra'a-bo (ra'aabo) "bébelo!" 
wé-lo-bééle "no lo cantes!" 
wé-ba-re (we-baa-re) "no lo bebas!" 

d) Oraciones exclamativas 

Con ellas el hablante expresa un deseo o un sentimiento reales o 
ficticios. Para ello utiliza elementos que con la debida entonación, 
caracterizan esta modalidad (son los elementos que aparecen 
subrayados): 

(trad. equivalente en español: 
"que sed tengo!") 

(Trad. equivalente en españ.ol: 
"qué grande es esta persona!"). 

En algunos casos encontramos oraciones en voz pasiva, cuando la 
forma del predicado admite como sujeto al participante pasivo (PPasivo) 

üübitabílá ü.:üú. Q büriibá 
PActivo V PPasivo 

ü bücibá Ü·Ü[OQ ó bitabíUá 
PPasivo V PActivo 

' En función del número de verbos podemos hablar de dos tipos de 

151 

� olo bóso e boote! 

máí n-ló'á noveri kñbbéé! 



oración: simple y compuesta: 

a) Oración simple 

Se trata de aquella oración con la estructura canónica de sujeto y 
predicado, presente o no expansiones en uno u otro constituyente: 

a bakéko-ni be-roppa "mis mejillas duelen" 

b) Oración compuesta 

Se trata de aquella oración en la que existen dos o más verbos 
conjugados. Hay dos tipos de oración compuesta: las coordinadas y 
las subordinadas: 

- coordinadas 

o bolá e(e)-rá, e-sossa, e-e'á 
o waisó e-etta, dw!i e-bééla 

coordinante 

- subordinadas 

"el niño como, lee y mira" 
"la mujer camina y canta" 

La subordinación es un tipo de expansión opuesta a la 
coordinación. Subordinación será pues la inserción de una oración 
en otra por medio de una adecuada transformación. 
En toda subordinación aparecen dos proposiciones: una principal y 
otra subordinada. Aunque en muchas ocasiones la segunda 
proposición venga introducida por el subordinante na, en otras no 
suele ser así: 

Prop. P. Prop. Sub. 

"busco a alguien 
que me pueda 
hacer algo" 

na-naa botyo ná á-Ie-pa o pénela labba 

o boie n-lé-béía e-haalo 
Prop. S. 

El segundo ejemplo puede desglosarse de la siguiente manera: 
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o boíe e-haaló "el hombre está aquí" 



ü boíe n-lé-beííá ... 
Complemento de ü büiie 

Veamos a continuación otro proceso de transformación. Sea la frase 
né-na'a bosso en la que queremos insertar o büssü a-ne-he boppé. 
Para llevar a cabo la trasformación hemos de utilizar el 
subordinante na y omitir el nombre-sujeto de la segunda frase: 

"quiero a alguien 
para que me de agua" 

El subordinante na deberá traducirse en función de la naturaleza de 
la proposición: si si se trata de una condicional o que/para que si 
se trata de proposiciones sustantivas o finales: 

né-na'a büssü ná á-ne-he bóppé 

na ri-ta-pénna lalo n-tyá-(d)rá 

o boso e-réyü bálo boppé a-tyi-ra'a 

"si no hago así no como". 

"la persona que ha bebido 
esta agua no va a comer" 

Conociendo el orden de los elementos en la oración, así como las 
distintas posibilidades de expansión dentro del grupo nominal y verbal, el 
hablante y estudioso del bubi podrá construir poco a poco sus propias 
oraciones. Todo depende de la sitación comunicativa en la que se encuentre 
y que le permitirá elegir adecuadamente las unidades de primera articulación 
necesarias para resolver sus problemas, previa realización de las 
transformaciones pertinentes. 

4.5. El discurso directo e indirecto 

Cuando el hablante hace uso de la lengua utiliza varios estilos. Todo 
depende de si es el productor directo o indirecto del mensaje. 

En el primer caso se trata de un discurso directo, espontáneo o no. En 
el segundo caso se trata de un discurso indirecto. Entre uno y otro la 
diferencia estriba en la utilización de los signos lingüísticos, sobre todo 
cuando se habla de una tercera persona ausente. 

(trad. lit. "la mujer 
dice dame el hierro"). 

El morfema i en la oración anterior se traduce en español por dijo o 
dice y es el que marca el discurso indirecto. Pero este morfema cambia 
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Ejemplos: 
ü waisó i é'era-ne ü bükussu 



en función de la clase a la que pertenece el nombre de la tercera 
persona mencionada y transmisora indirecta del mensaje: 

Clase 1: o boso i pulóóó 
Clase 2: a beso ba pulóóo 
Clase 3: o bote wa IÍ-tyi-ná'á "el árbol dijo "no quiero" 
Clase 4: e bempo ya tywé haalo "las narices dijeron 

"estamos aquí" 
Clase 5: e ísake ra ré-bo'a 

Clase 6: a basaké ba be-bü'a 
Clase 7: eenokonoko a-pulóóó 
Clase 8: e binokonoko ya pulóéó 
Clase 9: e naba a batoyeera 
Clase 10: i naba ya batoyeera 
Clase 11: o lokate rwa sossa 
Clase 12: e sinori sa eta'a 
Clase 13: o tonort tywa eta'a 

Otra manera de expresarse en estilo indirecto es utilizando el morfema 
o-lá-nkó'á o o-lá (traducido al español por dice que): 

"la persona dijo "ven!" 

"el achete dice que está afilado" 

o Mita o-lá-nkó'á púláirooo "el jefe dice que vengáis" 

Corno puede observarse, producir oraciones no es tarea fácil. De todos 
modos, será la práctica de la lengua lo que permita al alumno hacer uso de la 
misma de forma consciente, según sus necesidades comunicativas. 
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LEXICOLOGÍA 

a) Léxico corriente bubi (por clases) 

b) Préstamos léxicos 

1. Préstamos léxicos del pidgin 

2. Préstamos léxicos del castellano 



5. LEXICOLOGÍA 

En este capítulo no se trata de hacer un estudio del léxico corriente de 
nuestra lengua, sino más bien de recoger algunos términos por clases con 
objeto de orientar mejor la labor de los estudiosos y estudiantes, ya que 
como bien se sabe, las clases rigen en todo momento las relaciones entre los 
nombres. 

Tampoco se trata de definir cada uno de los términos léxicos que se 
presenten habida cuenta de que con ello no haríamos más que dificultar la 
tarea de aquellos que quieren aprender la lengua. Además, su intuición y 
experiencia lingüística nos permite dar por sabidas las definiciones que 
pudieramos presentar, o por lo menos el equivalente de los términos léxicos 
en español. 

A continuación presentaremos dos grupos de nombres: léxico 
corriente bubi y préstamos léxicos. 
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a) Léxico corriente bubi 

Clase 1 

büiie/boye/idyé 
bcíoppe/boícppé/ídyelombé 
bditta/moita 
boeeba/boebba/moema 
oobbolá/bobelle/monda 'e 
bónétyi 'ozbonatu 'o/motyílé 
bonMlá/boyolla/idyeoola 
bonanna/nnóóla 
bóobe/weteü' a/mólóme 
boola/bolla/mona 
bóseseppe/molómána 
bosso/botyo/mondyo/modyo 
bota' i/botákkí/motákí 
ooterfíbo/botéribo/motérimo 
botukkú/botúkku/motyükku 

"padre" 
"tío" 

"gobernador,jefe" 
"vinatero" 
"hermano" 

"hermano mayor" 
"abuelo" 

"abuela" 
"hombre" 

"hijo" 

"muchacha.joven" 
"persona, alguien" 
"criado" 

"divinidad, espíritu" 
"jefe, amo" 



mmo/rnórímó 
oyeerf/overi/ónye 

"demonio" 
"madre" 

waísso/waíssó/mwadyana/mwaépa "mujer" 
wetta/mondaae 
wiityí/mosumá 

Clase 2 

baiie/bayé/vaidye 

baioppe/baióppé/vaidyelornbé 

baitta/maita 
baeeba/baebba/maema 
boboolá/bübelle/vamonda 'e 
banetyi 'o/banatu 'o/v atyílé 
banóolé/bayólla/vaídyeoola 
banánna/bannóólá 

boobe/beteo' a/valome 
boola/bóllá/vóná 

baseseppe/valómána 
bessó/betyo/vandyo/vadyo 
bata 'i/batákkí/vatákí 
baterííbo/batéríbo/vatérímo 

batukkú/batúkku/vatyúkku 
iibo/varímó 

ayeerí/avéri/vanye 
baissé/baí sso/vadyana/vaapa (maápa) 

"hermana" 
"hermano menor" 

betta/vandaae 
biityí/vasumá 

Clase 3 

boakká/boa'a/moaká "raíz" 
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boakki/boa 'i/moaki 
boatta/moanda 
booé/mooé 
boíssé/boisso/moüsó 
boheeüzboke 'i/mooyó 
bohe'he/mole'élé'e 
boho 'o/boho 'o/moo 'o 
bótyikka/motyika 

ookobbe/bokoobe/vokove 
bókóppi/bokoppí/motyópi 
bokokkó/(sisóssó) 
bokutta/mókuta 

bóleppo/mólémbo 
bóloppó/molópo 
bompo/molumbo/(mbo) 
bone/bonaae/monye 
bonessü/bonessu/monye 
oontyo/boisso 
bonno/bohblno/bole 'o 
bünokolla/bonokoólá/mükokola 
bora'o 
ooseke/bose 'e/mose 'e 
bosessa/mossé 
bosikké/bosi 'e/moela 
boso/bosso/vosoo 
bosotyi/mosond yi 
bosóppé/bósoppe/mosumbé 
botatta/motata 

ootté/botte/votté 

"piojo, pulga" 
"noticia, historia" 

"miel, alma" 

"fuego" 
"huevo" 

"garganta" 
"desgracia" 

"lanza" 

"plátano" 
"pico" 

"malanga" 

"manta" 

"espejo" 
"encendedor" 
"nariz" 

"dedo" 

"dedo del pie" 
"fetiche" 
"cementerio" 

"lombriz" 

"comida" 

"gusano" 
"camino" 
"cola" 

"cara, rostro" 

"relámpago, rayo" 
"ardilla" 

"piel" 

"árbol" 



bütébba/botéeba/motémá 
boteo'e/(tobeo'e) /motéo'e 
übltya/óbissa/müvindya 
opetté/opette/mopendé 
obílla/obiilá/movíla 

Clase 4 

béakka/béa • a/meaká 
beakki/béa 'i/méaki 

beatta/meanda 
yooé/mééé 
beissó/beisso/meosó 
beheeü/beke 'i/meoyó 
behe 'he/mele • élé • e 
beho' o/beho' o/meo. o 
betyikka/métyika 

bekobbe/bekoobe/vekove 
békoppi/bekoppí/métyopi 
bekokkó/(tosóssó) 
békutta/mékuta 

beloppo/melópo 
bémpo/mélumbo/úniibo) 
bénezbénaae/ménye 
benessü/benessu/menye 
bentyo/beissó 
benno/behNno/bele 'o 
bénokólla/bénokóólá/mékókóla 

bera'o 
beseke/bese ·e/mese· e 

"corazón" 
"gallo" 
"ratón" 
"cuerda, liana" 
"palmera datilera" 
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besessa/messé 
· bésikké/besi 'e/meela 
beso/besso/vesoo 
bésotyi/mésondyi 
besoppé/besoppe/mesumbé 

betatta/metatá 

betébbá/beteeba/metémá 

beteo'e/(tobeo'e)/metéo'e 

ebitya/ébissa/mevindya 

epetté/opette/mependé 

Clase 5 

raála/rikotto/rikotto 
rand yé/raatyé/raasse 
ré/rííe/riié 

ree' a /ruubo 

reetyo/ílla/iilá 
reno/relo/reelo 
riba'tyu 

ribba/rubba/rimma 

ribándyo/riallá/riaala 

ribendyé/riburúúm/iseseele 
ri'é/rínke 

riiho 
rike 'o/rikékko 
rióndya/riotya/ríüssa 

rionyf/rioorri/rioorí 
rípottó/ripotto 

ritohf/itohí/ito 'hi 

"pie" 

"cama, lecho" 

"rio" 

"alcoba" 

"nombre de persona" 

"diente" 

"braga, calzoncillo" 

"rocío" 

"mano" 

"escoba" 

"nuez de cola" 

"riñón" 

"mejilla" 

"campo, plaza" 

"letrina" 

"ciudad" 

"Sol" 



riválá/ribállá/ribaala 

rivéle/ribelle/ribeele 

rivéndé/ríbétté/ribetté 

riwé/rihwé/ríhweeé 

riwééi/ri wééí 

ro/ríío/riio 

rola/réllo/roola 

ro, ja/rohja/rohjá 

nsa'a/isa'a 
nsaké/isakké/isakké 

ntálé/nté/ite/itaaé 
nteke/ite 'e 

Clase 6 

maala/bakottó/bakotto 
mandyé/baatyé/baasse 
mé/bííe/biié 

mee' albee' a/buubó 

meetyo/bílla/biilá 

meno/bélo/beeló 
maba 'tyu/aba 'tyu 

(mibba/bubbs/bamrna) 
mabándyo/baallé/baala 
mabendyé/aburúúm/baseseele 
mi' é/bí 'é/banke 
miiho/biiho 

make 'o/bake 'o/bakekko 

maondya/baotya/baossa 
maonyfzbaoorú/baoorí 

"matrimonio" 

"seno, mama" 

"barril" 
"familia" 
"muerte" 

"fuego.fogán" 
"hígado" 

"templo, choza" 

"lima" 

"machete" 

"piedra" 
"cangrejo de río" 
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apotto/apotto 
matohí/batohí/bato 'hi 
maválá/abállá/abaala 
mavele/abelle/abeelé 
mavendé/abetté/abetté 

mave/bahwe/bahweee 
mawééi/aweeí 
bo/bffo/biio 
mólá/bálló/boola 

mo 'ja/bohja/bohjá 

masa' a/basa' a 
n1asaké/basakké/basakke 
matálé/rnate/bate/bataaé 
mateke/bate 'e 
ma'u/ba'u 
ma' ilá/banná/baiila 

masíalo'a/bo'a 
masélé/baséllé/oaseéle 
mooppé/booppe 

muúttá/bíttá/bahNta 

Clase 7 

eassa/eatyá/eakká 
ebeelo/ebélló/ebéló 
ebutta/ebuttá/evóm bó 

etywe/etwe/epómbo 
eení/ední/elú 
etyuula/etúllá 
ekke/ettá/e 'e/enda 

"vino de palma" 
"sangre" 

"agua salada" 
"vino de palma dulce" 

"agua" 

"aceite" 

"pecho" 
"tiempo" 
"sombrero" 

"cabeza" 

"rodilla" 
"isla" 
"uña" 



eheei/ehení./eemí 
eho' o/eho 'oleo· o 
eelo/ello/eolé/ekokki 
eelo/ello/elo 
ela 'o/elakko/elakó 
elo' a/eno 'á 
emmátté/eúme 

epasso/evevelo 
eriia/eri 'a 
erriba/eribba 
eriiri' i/erikiriki 
eseeru/esedrú/eselú 
esoolo/esóló 
esuuba/esubba 
eteppe/etepe 
etééri/etém/etényí 
etokko 
euppa/eondá 

Clase 8 

biassa/biatyá/viakká 
mbéélo/rnbélló/mbéló 

mbutta/ibuttá/vivómbó 
bitywe/bitwe/vipómbó 
biirú/bidrú/vilú 
bityuula/bitúllá 
yekke/yettá/bje 'e/víenda 

biheei/biherú/viemí 

biho'o/biho'o/vio'o 

"malanga bubi" 

"puntal" 
"ñame" 

"día" 

"trabajo, faena" 

"mar" 
"fruta" 

"muslo" 

"pueblo, país" 
"lago, piscina" 

"silueta, sombra" 

"barba" 
"cerdo" 

"época lluviosa" 
"pared" 
"olla" 

"lodo, barro" 
"asiento" 
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billo/billo/víolé/vikokki 

biilo/billo/vilo 
bilo 'a/vino' á 
bímmátté/viúmé 

mpasso/ipasso/mvevelo 
biriia/viri 'a 

biriiba/biribba 
biriiri 'i/virikiriki 
biseeru/bisedrú/viselú 
bisooló/vísoló 
bisuuba/bisubba 
biteppe/vitepe 

bitééri/bitém/vitényí 

bitokko 
biuppa/viondá 

Clase 9 

bappa/mbamba 
tyallá/tyá/saala 

tyippa/dyímbá 
.tywé/katyalo 'a/swé 
tyokk.6/dyokó/so • o 
kólló/kóló/koolo/tyíramaka 
hNko/nyíkko/hNko 
nabba/nyaama/naaba 
neppó/nyembo/neppo 
nokko/nyokko/dyogo/no 'o 
nná/hNna 
pokk.6/mookó/po 'o 

"serpiente" 
"hambre" 
"lince, gato salvaje" 
"pez" 

"época seca, verano" 
"rompiz" 
"cuello" 
"animal" 
"sobrino" 
"ojo" 
"espalda" 
"buey" 



po'a/mbo'a 
pódri/mbérí/poórí/ki 'tyí 
polló/poolo 
pwá/mbwá 
sosso/dyoosi 
telle/dele/teele 
to 'tyí/dyoosí/sossi 

Clase 10 

"mono" 

"cabra" 

"frente" 
"perro" 
"leño" 

"sendero" 
"caracol" 

(todos los nombres de la clase 9, pero llevando el aumento i) 

Clase 11 

11/6: lovo/lobooo/lovándyo "brazo" 
avó/abooó/mavándyó 

11/6: lopollMopoola/mopolá "pierna" 
apollé/apoolazmapolá 

11/10: IoólMoola "lluvia" 
koolá/koola 
lobákko/loba • o "cielo, firmamento" 
bákko/ba'ó 
lokande/lokatte "murcie lago" 
kande/katte 
lokáká 'órMowátéte/losoppo "camaleón" 
káká' óré/watéte/soppo 
Iéétyá/lokuua/luua "vestido" 
kétyá/kuua 
lovevo/íobeebo/lobebbo "lengua" 
vevo/beebó/bebbo 
lo· ooba/loobbá/( edyó) "cuchillo" 
koobá/kobbá/(vidyo) 
lovónyó/lobónnó/loboono "avispa, mosquito" 
vónyó/bónnó/boono 
Iópana/lossa "bofetada" 
patta/ssá 
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Clase 12 

sa'a "bastón" 
sa 'tyí/sivelo/setyí "antílope" 
se 'tya/sipando "cabaña" 
siboolo/sibolló "pobre" 
sinki/sinyi 'i "mosca" 

sinoori/sirooni/sinyoorí/sinodrí "pájaro" 
síne'e/únorrma) "bebé" 

siteemu/site'ú "castaño" 

Clase 13 

tywa'a 
tywa 'tyí/tovelo/tywetyi 
tywe 'tya/topando 
toooolo/tobólló 
tónki/tonyi 'i 

tonoori/toroorri/tonyoorí/tónodrí 
tone'e/(varímá) 
toteemu/tote 'ú 

b) Préstamos léxicos 

El conjunto de lenguas europeas y africanas que coexisten con el 
bubi, a saber: el inglés, el pidgin, el castellano o español, el francés, 
el kombe, el benga, el igbo, el hausa, el fang, etc., origina en 
muchas ocasiones un fenómeno común en estos casos. La lengua 
del lugar. en este caso el bubi, incorpora en su sistema términos 
léxicos que no posee, a raíz de la importación de objetos propios de 
las lenguas extranjeras. Y así ha sucedido entre el bubi y el pidgin o 
entre el bubi y el castellano. 
Tanto en uno como en otro, los términos léxicos incorporados al 
sistema bubi han experimentado un proceso de asimilación 
morfológica (presencia de prefijos de clase, desaparición de grupos 
consonánticos que caracterizaban dichos términos y que el sistema 



bubi desconoce, etc.) y fonética (pronunciación adaptada al bubi). 
La influencia del pidgin en el bubi es evidente debido al número de 
térmínos léxicos que nuestra lengua ha adoptado, frente a aquellos 
que vienen del castellano. Además, la bubinización de los ténninos 
del pidgin es más tangible que en el caso del castellano. En el 
primer caso podemos hablar de un bilingüísmo auténtico, adquirido 
en un contexto informal y extraescolar (caso del bubi/pidgin), y en 
el segundo caso encontramos otro tipo de bilingüismo o diglosia 
(bubi/castellano ), debido a que el hablante díglota adquiere la 
lengua extranjera de manera sistemática estando limitada su 
utilización a situaciones de comunicación concretas en un ambiente 
en el que predominan las lenguas interétnicas (pidgin, "yabis" o 
argot de los más jóvenes. etc.) 
A continuación presentamos algunos de los préstamos léxicos más 
corrientes del pidgin y del castellano que encontramos en el bubi, 
indicando si es posible, el término bubi equivalente, se trate o no de 
neologismo. 

1. Préstamos léxicos del pídgín 

BIIÁ (clases 9/10) del pidgin bia (cerveza). Equivale al término 
bubi BEHÓHÓÓÓ. 

BÓMMASÍSSÍ (Clases 3/4) .. del pidgin machis (cerillas). El 
término bubi equivalente es BOLOPPO. 

BOTÍÍN (Clases 3/4) del pidgin botín (botón). El término bubi 
equivalente es BÓHUKAALE. 

EBELÉTTE (Clases 7/8) del pidgin belt (cinturón). 

EPÁÁNÁ (Clases 7/8) del pidgin pan (palangana). Como en 
ebelétté, sus prefijos de clase son e-/m-. 

EPIIÁ (Clases 7/8) del pidgin pía (aguacate). Sus prefijos son 
e-/m-. 

ETOROSSÍ (Clases 7/8) del pidgin dros (braga, calzoncillo). 
Sus prefijos de clase son e-/bi-. El términio bubi equivalente es 
RIBA'TYU. 

KOBOORI (Clases 9/10) del pidgin kobod (armario, despensa). 
El término bubi equivalente es ILEPPO. 
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KÓÓNÁ (Clases 9/10) del pidgin kóm (peine). El término bubi 
equivalente es TYIKWAALE. 

KOÓNO (Clases 9/10) del pidgin kon (maíz). 

KOPPO (Clases 9/10) del pidgin kop (cubilete, taza, etc.) El 
término bubi equivalente es LÓTÓ'O 

KÓTTÉ (Clases 9/10) del pidgin kót (Chaqueta). 

LÁPPÓ (Clases 9/10) del pidgin lamp (quinqué, lámpara). 

MOONI/BOONI (Clases 9/10) del pidgin moní (dinero). El 
térmíno bubi equivalente es TYOKKO o BE'ÓÓLO. 

MÓTTÓ (Clases 3/4) del pidgin motó (coche, camión, etc.) Sus 
prefijos de clase son mo-zmé-. El término bubi equivalente es 
EULAUULA. 

KITYÍÍN (Clases 9/10) del pidgin kíchin (cocina). El término 
bubi equivalente es ILAPEELO. 

ÓPOTEDRI/ÓPÓTEERI/MÓKÓTERI (Clases 3/4) del pidgin 
botul (botella). El término bubi equivalente es ETÓÓBA. 

PAALÁ/PÁLLA (Clases 9/10) del pidgin pala (salón, sala de 
estar).). 

PELÉTTÉ (Clases 9/10) del pidgin plet (plato). El término bubi 
equivalente es LÓSÁSSA. 

PÓKÉTTE (Clases 9/10 del pidgin pókit (bolsillo). 

PULEDDI (Clases 9/10) del pidgin bred (pan). El término bubi 
equivalente es ISÓPPÓ. 

RIBEKKÍ (Claes 5/6) del pidgin di beg (el saco). Sus prefijos 
de clase son rí-za-. En bubi equivale al término RÓTTÓ. 

RIBESSÉ (Clases 5/6) del pidgin di besin (fiambrera, cazuela). 
El término bubi equivalente es ENEENÉ. 

RIBÚKKÚ/EVÚGUVÚUGU (Clases 5/6 y 7/8)., del pidgin di 
buk (el libro). El término bubi equivalente es RISOSSE. 

RÓÓM/RÓÓMÓ (Clases 5/6) del pidgin rom (alcoba, 
habitación). El término bubi equivalente es REE' A o 



ETYUUBÁ/RUUBO. 

SIKKJÁ (Clases 22/13) del pidgin siga (cigarrillo). El término 
bubi equivalente es SITOOLA/SITONA (MÓTONA). 

SIKWEERÁ/SIKWELLA (Clases 12/13) del pidgin skul 
(escuela). 

SINKILETTÍ (Clases 12/13) del pidgin singlet (camiseta). 
Aquí se observa cómo el grupo consonántico gl se adapta al 
sistema bubi. 

SIPEPPÁ (Clases 12/13) del pidgin pepa (papel). Este término 
se ha formado mediante la incorporación del prefijo si- para el 
diminutivo. El término bubi equivalente es SINTANTA. 

SITÉPPÍ (Clases 12/13) del pidgin step (sujetador de senos). 

SITIIMÁ (Clases 12/13) del pidgin stima (barco). El término 
bubi equivalente es WATTO. 

SITOKÍÍN (Clases 12/13) del pidgin stokin (calcetín). 

SÓPPÓ (Clases 9/10_) del pidgin sop (jabón). El término bubi 
equivalente es TYEBOOLA. 

SOTTÉ (Clases 12/13) del pidgin sot/shot (camisa). 

SÚSSÚ (Clases 9/10) del pidgin sus (zapato). 

TÉBÓÓLÓ (Clases 9/10) del pidgin tébul (mesa). 

TO'TYÍ/TYOTYI (Clases 9/10) del pidgin choch. (Iglesia). El 
término bubi equivalente es ROHJA RA RÚPPÉ. 

TOMPÚÚLA/TOIVIPULLA (Clases 9/10) del pidgin tombla 
(vaso). El término bubi equivalente es AKÁKKÁ/ETYAKKÁ. 

TOROSÍSSÍ (Clases 9/10) del pidgin trosís (pantalones). El 
término bubi equivalente es TOOTOOO. 

WANTÁÁLA/WÁNTALLA (Clases 3/4) del pidgin wan dola 
(un duro). 

WEEM (Clases 3/4) del pidgin wain (vino). El término bubi 
equivalente es BA'U o WILÓWILLÓ. 
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2. Préstamos léxicos del castellano 

BÓKÓNY ÁKKÓ (Clases 3/4) del castellano coñac y éste del 
francés cognac. Se refiere tanto al contenido como al continente 
(botella más licor). 

BÓNTÁÁNÁ (Clases 3/4) del castellano ventana. Este término 
coexiste con el del pidgin winda: windá. 

EPANYWEELÓ (Clases 7/8) del castellano pañuelo. Sus 
prefijos de clase son e-zm-. 
EPARAKÁTTÁ (Clases 7 /8) del castellano alpargatas. Sus 
prefijos de clase son e-/m-. 

EPÓRÓSIIÁ/EPOROPOORO (Clases 7/8) del castellano 
policía (agente de policía). Sus prefijos de clase son e-/m-. 

FALDA (Clases 9/10). El término bubi equivalente es 
PWAARÁ. 

LÁPÍSSI (Clases 9/10) del castellano lápiz. 

MATEERI (Clases 9/10) del castellano madre (monja, sor) 

ÓPAANYA/ÓPANNÁ (Clases 3/6). Se refiere al Español como 
persona. 

PATEERI (Clases 9/10) del castellano padre (sacerdote, 
párroco). 

PELOTTÁ (Clases 9/10) del castallano pelota, balón, etc. El 
término bubi equivalente es SUPPÁ. 
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