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GERMÁN DE GRANDA, Estudios de lingüística afro-románica. Universidad de 
Valladolid, 1985; 225 pp. 

Cuando G e r m á n de Granda llegó a Guinea Ecuatorial en 1981 para 
d e s e m p e ñ a r funciones en el servicio exterior de E s p a ñ a , era ya el autor 
de Estudios lingüísticos hispánicos, afrohispánicos y criollos1. En sólo tres años 
de permanencia en el p e q u e ñ o país africano, recoge materiales, realiza 
encuestas, pero, sobre todo, sus estudios y teorías se elaboran desde otra 
atalaya diferente a la americana. Si en la obra que acabo de citar l l amó 
la a tención acerca de los "Planteamientos y necesidades actuales en los 
estudios lingüísticos afro-hispanoamericanos", la mayor parte de los tra
bajos en ella contenidos se refirieron a la realidad l ingüíst ica hispano
americana, por más que no se perdiera de vista África. Sin embargo, 
el África que le interesó entonces es la que dio origen a los criollos por
tugueses y la que j u g ó un importante papel en la fisonomía del español 
de América. El África que importa a G e r m á n de Granda a partir de 1981 
es la que gira en torno a Guinea Ecuatorial, y a diferentes problemas 
dedica los trece capítulos de Estudios de lingüística afro-románica, por lo 
que parecer ía m á s pertinente llamarlo Estudios de lingüística ecuatoguinea-
na Y no obstante el t í tulo está bien eleeido pues el autor no olvida 
jamás 'el t r iángulo ^ h i s p a n o a m e r i c a n o como lo demuestra aqu í tam
bién al 'investigar " U n caso de transferencia léxica mtercolonial. Cuba-
Fernando Poo (B ioko ) " . 

De los trece estudios recogidos en su l ibro , De Granda dedica seis 
exclusivamente al annobonés , ún ico criollo román ico de Guinea Ecua
torial , ya que el español ecuatoguineano no se ha acriollado. A l remoto 
criollo po r tugués sigue dedicando su a tención, esta vez desde enfoques 
topon ímicos 2 . Por el contrario, sus investigaciones m á s recientes nos 
demuestran que ha tenido en cuenta aspectos del ecuatoguineano, re
sultando especialmente interesante el estudio de la génesis de la cons
t rucción verbo direccional + en (del tipo "voy en Ma labo" ) , para cuyo 
origen propone un calco sintáctico con las lenguas autóc tonas locales 
como molde de referencia 3. 

L a p e q u e ñ a isla de A n n o b ó n (17 k m 2 ) debe a su lejanía 4 y aisla
miento la conservación de la fá d'Ambo, criollo por tugués local, código 
l ingüíst ico pr imario de los aproximadamente m i l habitantes que resi
den en la capital, Palé , único núcleo habitado permanentemente. La 

1 Publicados en la editoral Gredos, M a d r i d , 1978. 
2 G E R M Á N DE G R A N D A , " T o p o n i m i a e historia l ingüíst ica en un á rea insular criollo-

portuguesa de África ( A n n o b ó n , Guinea Ecuatorial) ' *, en Philologica I, Salamanca, 1989, 
pp . 237-245. 

3 G E R M Á N DE G R A N D A , " O r i g e n y con f igu rac ión de un rasgo s in tác t ico en el espa
ñol de Guinea Ecuatorial y en el p o r t u g u é s de A n g o l a " , ALHis, 4 (1988), 81-98. 

4 A n n o b ó n dista 670 kms. de M a l a b o , 580 de Bata, 470 de Librevi l le y 370 de 
Port Gent i le . 
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sociolingüíst ica de ese microespacio ocupa el capítulo 7 del l ibro que 
comentamos. Aunque se repiten datos, pues se trata de estudios conce
bidos aisladamente, la apor tac ión es original y desmiente testimonios 
tan importantes y difundidos como el de M . F. Vallkhoff, que llegó a 
creer que el a n n o b o n é s era una reliquia. Por el contrario, el criollo por
tugués se mantiene con todo su vigor, mientras que el conocimiento de 
la lengua española es —según De Granda— relativamente amylio, aun
que de n i n g ú n modo total. T a m b i é n se emplea el bichi (así se conoce 
en Guinea Ecuatorial el pidpn english) por medio de los contingentes de 
annoboneses que, después de residir en Bioko (Fernando Poo) regresan 
a su isla. Por ú l t imo , la cuarta variedad lingüística que forma parte del 
repertorio comunicativo oral de la comunidad annobonesa es el portu
gués reducido al r i to religioso de inspiración católica ejercido por los 
antiguos misioneros portugueses. ' " 

A pesar de que Palé r e ú n e a todos los annoboneses de la isla, su 
criollo por tugués ofrece una diferenciación interna condicionada por fac
tores sociológicos. G e r m á n de Granda relaciona los mecanismos gene
radores de tal estado de cosas con los resultados de la interacción de 
tres segmentos poblacionales, caracterizados por diferentes actitudes l in 
güíst icas y delimitados sociológicamente por las variables demográficas 
edad y sexo. El primero (grupo masculino joven o de mediana edad, más 
- s e c u n d a r i a m e n t e - un p e q u e ñ o contingente femenino escolarizado) 
se individualiza por su apertura a los contactos exteriores, cuya actitud 
l ingüíst ica innovadora les lleva a la adopción de p rés t amos léxicos del 
español o del bichi. Frente a ellos, los ancianos se caracterizan por su 
actitud lingüística conservadora. El sector femenino (salvo excepciones) 
representa un factor l ingüístico pasivo caracterizado por su aceptación 
indiscriminada y a veces s imul tánea tanto de innovaciones revolucio
narias como de pautas de realización arcaizante. 

Todo lo anterior no justifica n i explica la r áp ida evolución de la /a 
d'Ambo, para la que el profesor De Granda encuentra una sugerente ex
plicación: la incomunicac ión comunitaria entre los diferentes grupos de 
edad impide la t ransmis ión eficaz de una norma lingüíst ica prudente
mente conservadora de los ancianos a los jóvenes , dando lugar a que 
éstos desarrollen tendencias innovadoras. 

Los rasgos caracterizadores del "vocabulario fundamental" del an
nobonés son el tema del segundo art ículo dedicado a ese criollo, aun
que hay que observar que se l imi ta al nivel léxico-semántico. De un to
tal de 214 formas léxicas, encontramos 15 retenciones léxicas africanas. 
Los casos de expans ión léxica interna, con base en formas portuguesas, 
se elevan a 27. En cuanto al estudio comparativo de una cala entre los 
criollos portugueses de A n n o b ó n y Sao T o m é , la conclusión es ésta: las 
diferencias en el nivel de vocabulario de las dos vanedades diatópicas 
del criollo po r tugués son va muy notables y van inc rementándose pro
gresivamente, por lo que es altamente dudosa la preservación de la in-
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telegibilidad mutua de ambas variedades l ingüíst icas. Termina el estu
dio señalando algunos rasgos del vocabulario fundamental de A n n o b ó n : 
preservación de arcaísmos portugueses, tanto de índole léxico-semántica 
como fonética, uso de formas léxicas de procedencia metropolitana po
pular o vulgar y la uti l ización general de vocablos pertenecientes al ha
bla marinera. 

" E x p a n s i ó n léxica en un campo semánt ico del criollo po r tugués de 
A n n o b ó n " se centra en el referente al cuerpo humano, y de su estudio, 
el profesor De Granda avanza provisionalmente dos conclusiones: la no
table diversidad léxica entre las hablas criollo-portuguesas de A n n o b ó n , 
por una parte, y Sao T o m é y Pr ínc ipe , por otra. La explicación nos 
la podr í a dar el aislamiento de A n n o b ó n . L a segunda conclusión resal
ta el vigor, la originalidad y la complejidad de las tendencias que en 
A n n o b ó n han actuado sobre el léxico local, tendencias que oscilan en
tre lo arcaizante y lo innovador y que revisten a la fá a"Ambo de una 
marcada vitalidad y de un alto nivel de funcionalidad comunitaria. 

"Procesos de acul turac ión léxica en el criollo por tugués de Anno
b ó n " se dedica a la reivindicación del español frente al po r tugués en 
el proceso de modern izac ión l ingüíst ica del código comunicativo oral 
a n n o b o n é s . En este apartado no sólo se citan los p rés tamos léxicos sino 
que se dan muestras del proceso de relexifícación que se observa en el 
criollo p o r t u g u é s a costa del español . A d e m á s —y son palabras del pro
fesor De Granda— 

t i ene t o d a v í a m á s r e l e v a n c i a [ . . . ] o t r o m e c a n i s m o de a c u l t u r a c i ó n l é x i c a 
[ . . . ] M e re f i e ro a l a s u s t i t u c i ó n de e l emen tos func iona l e s , pe r t enec ien tes 
a las d i s t i n t a s c a t e g o r í a s g r a m a t i c a l e s de esta í n d o l e ( p r o n o m b r e s , a d v e r 
b i o s , p r epos i c iones , c o n j u n c i o n e s ) de l a l e n g u a l o c a l ( L ) p o r o t ros p r o c e 
dentes de l a l e n g u a supe rpues ta ( H ) . 

El prestigio de la lengua ( H ) sería la causa de esta acul turac ión. 
"Las retenciones léxicas africanas en el criollo por tugués de Anno

b ó n y sus implicaciones sociohis tór icas" analiza las formas léxicas de 
posible origen kwa y b a n t ú , y el estudio arroja luz sobre la procedencia 
geográfica de los annoboneses, adscritos generalmente a la familia an¬
golana. Las conclusiones dejan inalterada la opinión sobre el origen bantú 
(37.6% de formas léxicas de posible génesis b a n t ú así lo confirman), 
pero no se debe olvidar que 30.1 % de las mismas tiene una posible fi
liación con el grupo kwa, lo que vendr í a a decirnos que de la actual 
Nigeria y de BenirL llegaron esclavos a A n n o b ó n en proporciones consi
derables, a quienes les tocó la triste suerte de ser los precursores de los 
de Angola y Gongo. 

" P r é s t a m o s léxicos del pidgin english en el criollo por tugués de A n 
n o b ó n " cierra la serie de estudios annoboneses que el l ibro contiene. 
L a singularidad de estos p rés tamos viene a demostrarnos el importante 
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papel funcional y social que d e s e m p e ñ a el pichi en Guinea Ecuatorial; 
aunque el porcentaje de aquéllos (aprendidos en Bioko por los emigrantes 
annoboneses) es inferior a los tomados del español e, incluso, a los de 
procedencia africana. 

"Perf i l l ingüíst ico de Guinea Ecuatorial" y "Las lenguas de Gu i 
nea Ecuatorial. Materiales bibliográficos para su estudio" son los dos 
primeros ensayos que figuran en Estudios de lingüística afro-románica, pe
ro el segundo es sólo un complemento bibliográfico del primero, com
plemento insuficiente a estas alturas, dado el elevado n ú m e r o de traba-
ios que se han producido desde entonces, entre otros, los del propio Ger
m á n de G r a n d í En el primero se nos da una breve y útil ísimadescripción 
del rico mosaico l ingüíst ico ecuatoguineano. 

" F e n ó m e n o s de interferencia fonética del fang sobre el español de 
Guinea Ecuatorial. Consonantismo" t r á t a l o s diferentes rasgos del con
sonantismo del español ecuatoguineano en hablantes bi l ingües de espa
ñol y fang, con esta ú l t ima lengua como código primario de comuni
cación. 

" U n caso de transferencia léxica intercolonial. Cuba-Fernando Poo 
(Bioko)" supone una interpretación del t r iángulo nombrado. Ahora son 
los deportados políticos cubanos que llegan a Fernando Poo en 1862 
y en 1866 quienes llevan y dejan en la isla africana una importante can
tidad de americanismos. Pero ¿cómo descartar que varios de esos ame
ricanismos, entre los que hay varios africanismos, no hicieron el viaje 
de ida y vuelta, en el que cree firmemente G e r m á n de Granda? La res
puesta podr ía complicarse si consideramos que algunos té rminos no se 
circunscriben a la Cuba africana (Fernando Poo, Bioko) de la que no sa
lieron los cubanos sino para la muerte o para regresar a su isla, sino 
que están muy presentes en la Región Continental de Guinea Ecuatorial. 

"Portuguesismos léxicos en el bubi y el pidgin english de la isla de 
Bioko (Fernando Poo)" pone de manifiesto una vez más las interrela-
ciones entre los distintos criollos. Así, fariña (por tugués) se encuentra 
en el kr io de Sierra Leona, tal vez como p ré s t amo de las lenguas nati
vas locales que, a su vez, lo recibir ían del por tugués e iría a parar al 
pichi, pues este ú l t imo deriva del kr io , aunque/arma pudo entrar direc
tamente en el pichi. Instalado en Fernando Poo, el t é rmino pasar ía 
—como otros tantos— al bubi. Otros formas léxicas bubis de origen por
tugués (mpoto 'europeo, blanco') hab r í an pasado directamente a la len
gua de la isla durante la dominac ión portuguesa. Por ú l t imo, De Gran-
da se dedica al estudio de voces en el pichi con posible et imología portu
guesa. Para dilucidar estas cuestiones resul tar ía importante el estudio 
del pidein enelish de Victor ia ( C a m e r ú n ) prolongación del de Fernando 
Poo, donde posiblemente haya t amb ién portuguesismos léxicos. 

El bubi de Bioko y el ndowe (hablado por los playeros de la Reg ión 
Continental) constituyen dos ejemplos disímiles. Los hablantes dialec
tales del primero no se entienden entre sí total o parcialmente, mien-
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tras que las variantes locales del segundo (kombe, buico, mare, igara 
y one) son intercomprensibles por sus hablantes. De Granda estudia los 
p ré s t amos léxicos de origen inglés y español en el bubi , y los de origen 
inglés, español y francés en el ndowe. El español sólo parece haber de
jado un p r é s t a m o en el kombe: kabayu (burro, caballo). L a proporc ión 
de p rés t amos léxicos de acu l tu rac ión procedentes de lenguas europeas 
que se encuentran actualmente en el bubi (74%) y ndowe (62%) de
muestra que han optado preferentemente por la adopción de formas lé
xicas no au tóc tonas para solucionar sus carencias de vocabulario, aun
que el ndowe parece encontrarse en una posición menos extrema que 
el bubi en cuanto a la adquis ic ión de p rés tamos . L a relación cuantitati
va que guardan entre sí los p rés t amos procedentes del inglés y los del 
francés y español en ndowe (82, 10 y 1, respectivamente) y de inglés 
v español en el bubi (89 y 22 respectivamente^) demuestra la mayor re
levancia de la prioridad cronológica del contacto respecto a la intensi
dad y/o durac ión del mismo como factor determinante de los procesos 
de adopción léxica. 

"Notas sobre el fonetismo del bubi de M o k a " dan t é rmino a los 
Estudios de lingüistica afro-románica. El que G e r m á n de Granda haya ele
gido una variedad dialectal tan aislada como la de M o k a no es casual. 
Las característ icas cl imáticas del valle, derivadas de su alt i tud, lo han 
mantenido separado de los centros comerciales y de las grandes fincas. 
Así , el bubi de M o k a mantiene su arraigo y su pureza, frente al de los 
a ledaños de Malabo que retrocede o desaparece. 

Conoc í a G e r m á n de Granda en la primavera de 1983. En su casa 
de Malabo hablamos largamente de cuestiones que acabo de comentar. 
Cuando repaso ahora sus ensayos, tanto los contenidos en Estudios de 
lingüística afro-románica como los publicados posteriormente, compruebo 
que la "l lamada de Áf r i ca" no es retór ica, y menos en él. En tan solo 
dos años pe rgeñó el intenso trabajo de una década , con t r ibuyó a res
taurar el Centro Cul tura l Hispano-guineano y ent regó su valent ía y su 
prudencia para resolver momentos delicados en las relaciones de Espa
ñ a y Guinea Ecuatorial. Por eso, quienes amamos al ún ico país africa
no de lengua española ce lebrar íamos que G e r m á n de Granda volviera 
a Guinea Ecuatorial y pudiera terminar su monograf ía sobre el anno-
bonés , de la que tantos aspectos sugerentes avanza en sus Estudios de 
lingüística. . . Muchos sent i rán la "l lamada de Áf r i ca" , pocos merecen 
el regreso como G e r m á n de Granda. 
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