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IA. TEMAIICA DE LOS CANTOS FU1YEBRES BRIBRISI

Laura Centantes Gamboa

ABSTRACT

The topics in a collection of 18 Bribri funerary drants are dassified and analyzd. Their study
reveals that the traditional funerary ritual was the frame for an analogy between the most
important limirBl situation the individual goes through, passing from the world of the living to
tlrat of the dead, and the most important lim.inal situation the Bribri universe has gone through,
that of its creation.

0. Introducci6n

0.1 Objeto y antecedentes del trabaio

En este trabajo se intenara clasificar y an li-
zar los temas que. se presentan en los cantos
fiinebres bribris. Hasta la fecha, no se han pro-
ducido estudios sistemlticos, ni globales ni
parLiculares, ecerca de los temas tratados en las
diversas manifestaciones de la mtsica indigena
costarricense. Los irnicos antecedentes mds
cercanos son algunas muestras dentro de las
colecciones generales de textos presentados
por Stone (1947, 7957) que se limitan a su tra-
ducci6n y a algunas observaciones explicativas
zcerca de la misma.

La clasificaci6n temetica de los cantos
f(rnebres bribris ha demostrado ser de gran
utilidad no s6lo pan la comprensi6n de la
funci6n social de la mrisica funeraria, sino
tambi€n del ritual fiinebre mismo y de diver-
sas concepciones bribris tanto acerca de la
muerte como de ciertas normas conducfuales
que deben regir la vida del individuo.
Aunque afln deben realizarse estudios en
otros dominios temadcos de la m0sica bribri,
el lector puede usar como referencia el traba-
io de Cervantes (1991), en donde se presen-
:an los diversos g6neros musicales bribris y
se introducen algunos comentarios acerca de
.as temS,ticas generales que se pueden encon-
'aa t

O.2 Contexto, prop6slto, y algunas carac-
teristlcas de la eiecucl6n de los can-
tos fiinebres brtbrts.

Ios cantos bribris que seren objeto de esnr-
dio en este trabajo se ejecutaban en el ritual
firnebre tradicional, del cual s6lo sobreviven
algunos ritos (para una descripci6n detallada
del rinral ver Cervantes 1990: 25-5D. Los bribris
practicaron el enterramiento secundario o ffata-
miento secundario del cadtvet El caddver no se

enterraba inmediatamente despu6s de la muer-
te, sino que se empaquetaba y se dejaba en la
montafra, en un lugar bastante aislado y alejado
de los sitios de vivienda y trabaio. Cuando la
carne del cadiver se hubiera desintegrado, se

hacia un paquete envolviendo los huesos en
una pieza de mastate (especie de tela hecha de
la corteza de ciertos lrboles). Este paquete se

resguardaba en un pequefro refugio, el cual se

construia especialmente para este prop6sito en
el mismo lugar en donde se habia colocado el
cadtrver. El paquete con los huesos se mantenia
ahi hasta que fuera tiempo de realizar una gran
fiesta Qlamada stddr en bribri) que debia llevar-
se a cabo antes de depositar los huesos definiti-
vamente en una fosa donde se conservaban los
paquetes con los huesos de todos los miembros
de un mismo clan Oos clanes bribris son matrili-
neales). El riltimo suldr se realiz6 en Talamanca
en los aios cuarenta, €poca en que tambiEn
muri6 el tltimo cantor funerario.
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Para determinar el momento en que se reali-
zarh el suldri no s6lo se requeria esperar la
descomposici6n de la czrne del cadiver, sino
que generalmente habia que esperar la dispo-
nibilidad de varios paquetes de huesos de
miembros de un mismo clan, ya que el entema-
miento de los huesos solia ser colectivo, esto,
por dos razones principales. Como una de
ellas, los bribris aducen que los osarios no
debian abrirse muy frecuentemente, en cierto
modo por respeto a los huesos de los antepa-
sados, pero tambi6n debido al riesgo que esto
siempre implicaba en cuanto a posibles enfer-
medades que se podian contraer. Por otro
lado, sefralan el detalle de que el evento seria
mls festivo en tanto mes paquetes de huesos
hubiera que enterrar, 1o cual hace directa alu-
si6n a la magnitud econ6mica asociada con
esta fiesta, pues los dolientes debian hacer
grandes preparativos para ofrecer grandes can-
tidades de comida y bebida. Asi, por ejemplo,
se hacian siembros especiales, ademds de los
de consumo diario, para contar con suficientes
productos parzla fiesta; se engordaban anima-
les, y se destinaban grandes maizales y cacao-
tales para la elaboraci6n de la chicha y el cho-
colate. El suldr podia durar desde tres dias
hasta mds de un mes, segrin los diversos repor-
tes, siendo el fin de la fiesta el momento en
que las provisiones se agotaban; por lo anto,
enEe mes familias participaran en la acumula-
ci6n de viveres mds larga podia ser la fiesta. El
6nfasis en la magnitud y duraci6n de la fiesta
se explica ademls por la creencia bribri en que
los espiritus de los animales consumidos
durante el ritual funerario aryudan a las almas
de los difuntos en su viaje despuCs de la muer-
te, aparte de que los muertos tambi6n partici-
pan simb6licamente de estas comidas. En fin,
lo anterior explica por qu6 s61o en los casos de
difuntos de importante status social el enterra-
miento de los huesos podia ser individual, ya
que entonces la familia doliente podia sufragar
los gastos, o bien, hasta toda la comunidad
colaboraba, como podia ser el caso para los
jefes y oficiantes religiosos. Yale aclarar que no
existia restricci6n acetc de que las personas
con un status social importante debieran tener
un gtldrexdusivo, sino que las razones parala
celebraci6n individual o colectiva del suldr
eran las que se han expuesto aqui. En otras
palabras, el enterramiento colectivo de los

huesos era lo usual pero no la norma entre los
bribris, y aunque los paquetes de huesos de
difuntos de status social importante podian ser
enterrados individualmente, esto tampoco era
prescriptivo.

En fin, desde el momento de la muerte de
una persona hasta el entierro definitivo de sus
huesos podian pasar varios afros. En general,
podemos caracterizar este largo proceso fi.rne-
rario en dos grandes fases, la primera de indole
mds bien provisional y dedicada al tratamiento
del cadiryer y el esqueleto, y la segunda pere el
enterramiento definitivo de los huesos. Las par-
ticipaciones musicales en el proceso ritual
funerario se concentraban en la segunda fase
(especialmente en la celebraci6n del sttldD, ya
que en los ritos de la primera fase s6lo era
opcional la ejecuci6n de un Onico canto. Esto
en si es muy significativo, ya que esti relacio-
nado con el prop6sito mismo de los cantos en
el ritual funerario, 1o cual pasar6 a expliczr a
continuaci6n.

Primeramente, se hace necesario exllicar el
concepto bribri acerca de la constituci6n del
alma. De acuerdo con la versi6n m6s elaborada
que se reporta, cada persona tiene ocho almas
(pueden consultarse otras versiones en Bozzoli
1979:133 y Guevara l9S5:154-6). Los nombres
de estas almas en el habla ritual bribri son los
siguientes. Omsls cba ueksula cba y d€mgla
sbhkrula cba se encuentran en el ojo derecho,
dika wika cba tloksula cha y sibdrago sa€ksu-
la cba, en el izquierdo. Torngla cba rdksula
cba esta cerca del lado derecho del est6mago,
yalaia cba bataksula cha est6 en el est6mago,
waglira cba npksula cba en el es6fago, y
cbkalia cba neksula cba en el coraz6n.
Cuando una persona muere, todas las almas, a
excepci6n de sibdrago sa€ksula cba (una &.
las del ojo izquierdo) y chkalia cba rehsula
cba 0a del coraz6n), abandonan el cuerpo-
Estas dos almas se quedan con el cadiver
durante todo el proceso de descomposici6n, y
posteriormente con los huesos, hasta el
momento de ejecutar la fiesta suldr. Es por
medio de esta fiesta, y en particular con la eje-
cuci6n de los cantos, que las dos almas men-
cionadas abandonan este mundo definitiva-
mente y se unen a las otras seis. Especifi-
camente, un informante me ha indicado que
es justo con la eiecuci6n del canto que he
numerado en este trabajo como #7, cua
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las riltimas dos almas abandonan los huesos;
Io cual es muy interesante, ya que este canto
hace referencia a detalles particulares de la
vida del difunto.

Otros cantos tambi6n muestran el caricter
de despedida que tenia la m0sica funeraria.
Por ejemplo, hay un canto que invocan e Suld
(el constructor de las almas) para avisade que
ias almas van de regreso (no hay relaci6n eti-
rrol6gica entre SulA y sulAr), y un canto para
despedir definitivamente al difunto cuando los
huesos son depositados en el osario. Incluso
existe un canto con el cual se supone que el
mismo difunto, por medio de los cantores
runerarios, se despedia de sus familiares.

En general, los informantes siempre expli-
can que la fiesta y.ldr teria que ser lleva.da, z
cabo para despedir a los muertos. Un infor-
xunte me dijo una vez que era por medio de
.a celebraci6n del suldr que las almas sabian
gue era el momento de abandonar los huesos.
in particulat entonces, puede decirse que el
prop6sito de la ejecuci6n de los cantos filne-
3res en el suldr era lograr despachar efectiva-
mente a las alrnas sibdrago sadksula cba y
cbkalta cha ngksula cba.

las almas buenas regresan al mundo subte-
rineo de Sul\ el fabricante de las almas, otras
::enen diferentes destinos. Puede encontrarse
tuyor informaci6n 

^cerc^ 
del origen, y el viaje

-; destino de las almas despu6s de la muerte en
fervantes (LD}:52-72).

En cuanto a la ejecuci6n de los cantos, 6sta
terceba un momento de profundo respeto y
a:enci6n en medio del ambiente festivo. La

=ayoria de los cantos se bailaban con danzas
?or lo general muy lentas. Habia diferentes
:-pos de danzas (ver Cervantes 199o: 42-4). Los
:antos y danzas se rcalizaban durante dia y
r,oche, y s6lo se suspendian para comer y des-
3rsar.

Ia culh.rra bribri destacaba la existencia de
;n oficio ritual para la ejecuci6n de los cantos
:-;.nebres. nl stsd *ci t (cantor funerario) era una

=specie de chamin especializado s61o en este
'-a-rea, es decir, como tal, un sts6*t;t no podia
:ee'izar ninguna otra actividad propia de los
:::rerales. 56lo los miembros de ciertos clanes,
. 'inicamente hombres, podian hacerse canto-
:es f6nebres, oyo oficio tardaba largos afros
* aprenderse. He recogido la siguiente lista
:e clanes que pueden dar cantoies funerarios:

aldriwah, siibauak, kabdhuak, tarykhkau ak,
b[€rivak, sine'dkwak, kl6Juak, y tocbkawak.
Bozzoli (1974 11) tambi6n menciona
/sulftsuwak) /Kib€gruwaV, y /olfiriuaV tSicl.
Los stsdkdtpa (-paes el morfema plural) c nt^-
ban al un'sono con los stsdk6l rjai'ra (asis-
tentes de los cantores) para cuyo oficio no
habia restricci6n de pertenencia a clanes parti
culares. Mayor informaci6n acerca de la ejecu-
ci6n de los cantos puede encontrarse en
C,e rvantes (1990 : 39 - 45)

Finalmente, para comprender la razbn del
ambiente festivo de los funerales bribris, es
interesante ver la explicaci6n que el mismo
jefe Antonio Saldafra drera a Francis Nicholas a
principios de siglo (Nicholas 1.902:1.59,750):
rr...antes de que se lleven los huesos, nosotros
bailamos y nos regocijamos, porque ahora
est6n a salvo, y hacemos esto bailando, toman-
do, y comiendo hasta que todo Io que pertene-
cia al difunto sea consumido'... "Las danzas
que usted vi6 fueron en despedida y regocijo,
porque aquellos que partieron estln a salvo".

0.4 Acerca de la estructura formal de los
cantos

Seflalar6 aqui ripidamente algunos rasSos
de la estructura formal de los clntos que son
necesarios para entender mejor La na'ntraleza
de los mismos y el procedimiento que se
sigui6 en el estudio de sus temiticas.

Quiz6s ias caracteristicas formales mds lla-
mativas sean las relacionadas con la variedad
ling0istica empleada. Los cantos f(rnebres, al
igual que los otros cantos sagrados bribris, no
utilizan el bribri cotidiano sino el habla ritual
religiosa, un c6digo especial que tampoco
representa una versi6n arcaica del habla coti-
diana. Esta variedad lingi.iistica ha sido descria
recientemente por Constenla (1990). Sus ras-
gos formales mis caracteristicos los son el
hecho de que sea siempre cantada, que posea
un tipo de discurso en verso, y que tenga una
estructura formal basada en marcos estr6ficos
que se repiten id6nticamente cada vez con uno
o varios t6rminos diferentes que aparecen
siempre en una posici6n fi.ia. Constenla
(C,ervantes y Constenla 1985), llama a estos t6r-
minos rimpletores". Para mayor claridad acerca
de la estructura en estrofas con impletores,
puede examinarse rdpidamente la mues[ra de
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textos que se ha incluido como ap6ndice.
V6ase Constenla (tden) para ln descripci6n
de las caracteristicas fonol6gicas, morfosintfc-
ticas, l€xicas y discursivas del habla ritual reli-
giosa bribri.

Por otro lado, en lo que respecta a su
estructura musical, los cantos ffnebres son
monof6nicos (uso de una sola voz o parte
musical), hemit6nicos (el semitono es la uni-
dad minima), silfbicos (ncanto de una s6la nota
por cada silaba', Randel 1985: 819), y estr6fi-
cos (orepetici6n de la misma m0sica para tdas
las estrofas", ldem: 810). Sobre esto Oltimo,
aclaro que algunos cantos presentan diferen-
tes patrones estr6fico-musicales, pero gene-
ralmente s6lo dos, y €stos siempre aparecen
asociados a conjuntos mayores de estrofas, o
bien uno a un conjunto de estrofas y otro al
estribillo. Muchos cantos est6n formados por
disticos, los cuales tambi6n se repiten con la
misma misica.

El ritmo de los cantos tiende a ser lento,
pero es importante el testimonio de Nicholas
(1%)2:1.4841), que seffal6 que algunas dznzas
funerarias que observ6 llegaban a ser mls r6pi-
das en el transcurso de su ejecuci6n. Aunque
hay cantos que parecen recitativos, se encuen-
tran diversos tipos de melodias, siendo las des-
cendentes las mds comunes. La melodia siem-
pre se mueve entre intervalos muy pequeflos,
usualmente de segundas y terceras, y nunca
mayores a una cuarta justa. El dmbito mel6dico
generalmente no es mayor a una quinta justa
(como una (rnica excepci6n, tenSo un canto
con un 6mbito de sdtima menor). Se encuen-
tran escalas de tres a cinco sonidos, pero no
mayores que 6stas. Las trif6nicas y tetraf6nicas
son las mfs comunes.

El hecho de que el habla ritual religiosa bri-
bri sea siempre cantada es de especial inter€s
para entender la nanrraleza de los cantos fune-
rarios en lo relativo a su prop6sito. En primer
lugar, la afirmaci6n de que esta habla es canta-
da significa que estamos en presencia de una
variedad lingiiistica en donde el texto tiene
como su 6nica manifestaci6n el canto, es decir,
el texto nunca se habla: se canta. Ademls, es
importante aclarar tambi6n que la m0sica no
existe independientemente del texto. Por otro
lado, entre los g6neros literarios bribris, el tipo
de discurso en verso s6lo se encuentra'en el
habla ritual. Todas estas peculiaridades son

explicables por medio de la teoria bribri del
origen del lenguaje (Cervantes 19%): 99-100,
Constenla 1990:1.54).

La lengua bribri fue inventada y ensefrada
por Srld (dios principal y hdroe cultural) a los
indios. El lenguaje que exisda anteriormente
en el universo es precisamente el que se usa
actualmente en los cantos sagrados bribris, el
cual lo hablaban, y todavia lo hablan, los seres
sobrenaturales que habian oEos mundos. Esta
es la raz6n por Ia que el habla ritual siempre
se usa en eventos comunicativos en los que
participan seres sobrenaturales, pues el
hablante esti hablando con ellos, o acerca de
ellos, en su propio lenguaje. Estos eventos
incluyen: 1- los rituales oficiados por los
awdpa (doctores) y en el pasado los de los
fuAkatpa (sacerdotes) y sttdkcilPa (cantores

funerarios), y 2- las narraciones tradicionales,
cuando se hace referencia a alguien o algo en
los otros mundos (usualmente nombres de
seres y los lugares donde viven), o cuando se

citan literalmente las palabras de seres sobre-
naturales. Asi las cosas, la variedad lingtiistica
usada en los cantos fiinebres y otros cantos
sagrados es en realidad el lenguaje original y
general del universo. En resumen, el habla
ritual bribri es una variedad lingiiistica en la
que el texto s6lo existe cantado, la m6sica no
existe independientemente del texto, y el tipo
de discurso s6lo existe con ese texto y esa
mirsica. Ese es el caricter de la lengua general
del universo, el resultado de una combinaci6n
rinica y exclusiva.

0., Fuentes y procedlmlentos de
an4IIsls

La fuente principal de este estudio es la tra-
dici6n oral. Aunque yo he entrevistado a varios
bribris acerca de los temas que presentan los
cantos ffrnebres, la mayoriz de la informaci6n
que se ofrece aqui se ha basado en datos que
he recogido principalmente de tres informan-
tes: el seflor Francisco Garcia (clan s€blivak),
el sefror Te6filo Buitrago (clan t.ka.Dd tivak),y
el sefror RosendoJackson (clan suv6*6lvak).
Ellos tienen alrededor de sesenta y setenta afros.

Ios tres viven en Talamanca. Don Francisco y
don Rosendo son de Alto Co€n, el primero vive
actualmente en Chiroles, el segundo en
Mojoncito. Don Te6filo es de Alto Ur6n y vive
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actualmente en Amubre. He recogido cantos
frinebres de los tres.

Don Te6filo es el Oltimo stsdk6t sini'bri-
bri (asistente o acompaflante de los cantores
frinebres). El Oltimo itsdXcit (cantor funera-
rio), Toribio Garcia, muri6 en la d€cada de los
afros cuarenta. Don Te6filo y don Francisco
son reconocidos antdpa (doctores), tambi6n
poseen ambos los oficios rituales de bfkdkla
(maestro de ceremonias) y dkdb (manipulador
de cadiveres). Muchos bribris afirman que don
Francisco es el mejor awd y el 6ltimo de los
mls grandes. El fue entrenado como acompa-
frante de cantor (stsdXc;t siai) por el Oltimo
cantor mencionado arriba, su propio padre,
pero don Francisgo no lleg6 arealizar el cuarto
suldr requerido para graduarse en este oficio.
Don Francisco no podia ser cantor funerario
porque su clan, que no es el mismo del de su
padre Qos clanes bribris son matrilineales), no
se cuenta dentro de los que pueden dar canto-
res funerarios.

Don Rosendo Jackson es un gran erudito.
Aunque 6l no estuvo interesado en obtener
algrin oficio ritual, estudi6 informalmente con
algunos awdpa. Uno de ellos, Nosario
Hernindez, tambien fue asistente de cantor y
aprendiz del oficio del cantor. La capacidad
analitica de don Rosendo es admirable. El
tiene una habilidad excepcional para aislar
rubros l€xicos de los cantos a un grado mayor
que otros informantes, lo cual hizo que su
papel fuera fundamental en esta investigaci6n.

Ademls de la tradici6n oral, he utilizado
como referencia general fuentes en las que se
puede encontrar informaci6n relativa a las
pricticas funerarias bribris; pero como he
mencionado anteriormente, no existe informa-
ci6n previa sobre los contenidos de los cantos
firnerarios.

Debido a las caracteristicas formales del
habla rin-ral religiosa, los informantes no pue-
den traducir los cantos fiinebres del mismo
rnodo como harian con un texto comfin.
Primero que nada, solamente los informantes
entrenados en este tipo de habla pueden ayu-
dar en la traducci6n de los cantos.
-\cn:almente estos son los awdpa (doctores) y
sus aprendices, o personas que intentaron
-guir este oficio y recibieron alg(rn entrena-
rniento. En segundo lugar, pueden dar ciertos
Catos algunas personas que han tenido contac-

to o se han interesado de alguna manera en
esta habla ritual (por e.iemplo, familiares de los
audpa, o personas mayores que en el pasado
se interesaban mis por sus tradiciones cultura-
les). Sin embargo, en relaci6n con la veridad
lingiiistica utilizada en los cantos firnerarios,
incluso los awdpa son enf6ticos al decir que
solamente la gente entrenada en este registro
puede dar informaci6n precisa. En Talamanca,
por ejemplo,los audpa, siempre me han refe-
rido a las tnicas dos personas entrenadas en el
registro utilizado en los cantos funerarios. Ellos
son dos de mis tres informantes. El tercero
obtuvo cierto conocimiento tanto del registro
delos awdpa como del de los ttsdkcitpa (can-
tores funerarios). No obstante, incluso con
estos tres informantes, se dan muchos impe-
dimentos para traducir totalmente los cantos,
los cuales tienen que ver con la estructura del
habla ritual misma y la informaci6n que los
informantes todavia 'pueden elucidar al res-
pecto.

Los informantes pueden dar, en algunos
casos, la traducci6n de ciertos impletores, los
cuales generalmente son nombres de seres
sobrenaturales o el nombre que las cosas tie-
nen en el habla ritual. La traducci6n de los
marcos estr6ficos nunca se obtiene fdcilmente,
y cuando se les consulta al respecto, los infor-
mantes generalmente hacen un comentario
global acetca del significado de toda la estrofa.
Es posible encontrar palabras bribris y ctb€ca-
res cambiadas de alguna forma en los marcos
estr6ficos (los procesos fonol6gicos de este
fen6meno son explicados por Constenla 1990),
y Constenla (idem) ha -descubierto tambi6n
palabras de otras lenguas chibchas Cboruca,
t€rraba, dorasque y emberi).

Durante mi trabajo de campo, con el fin de
obtener descripciones del contenido de cada
canto que recog,la, bisicamente he procedido
pidi6ndole a los informantes que me explica-
ran el sentido general del canto. Entonces,
ellos me han contado un mito al cual se refie-
re el canto o han hecho comentarios acetca
del canto sobre el que se les cuestiona. En
segundo lugaq les he preguntado cudl es la
raz6n por la que ellos creen que esas historias
miticas debian tratarse en los funerales, o les
he hecho mis pregunt^s 

^cgrca 
de la impor-

tancia del prop6sito del canto. Por lo tanto,
aunque la clasificaci6n que propondrC aqui es
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enteramente mia,ha sido con base en esta ex6-
gesis nativa que la he formulado. El trabajo
detallado de uaducci6n siempre fue posterior a

6sta, y ha venido a confrmar la existencia de
tErminos que no fueron mencionados en pri-
mera instancia en los intentos de traducci6n de
los informantes, pero que comprueban el con-
tenido de las decripciones generales que ofre-
cieron.

0.6 ta muestra de cantos

Se han incluido como apdndice textos de
dieciocho cantos fiinebres, los cuales consdn:-
yen una muestra de m6s de cuarenta que he
logrado recoger. La muestra representa la
selecci6n de una de varias versiones de un
mismo canto. A excepci6n de unos cuantos
cantos (2,3,16,17, y 18), parece que no habia
una secuencia fija de ejecuci6n. Sin embargo,
el orden de algunos cantos es predecible. Por
ejemplo, los cantos 4,5 y 6 se ejecutaban uno
despu6s del otro. Estos cantos eran, respectiva-
mente, para los huesos de un ni.flo, de un adul-
to, y de personas importantes. Un informante
me ha explicado que ellos se ejecutaban des-
pu6s de que el suldr habia comenzado. El
suldrdaba inicio con la ejecuci6n de los cantos
que he nufierado como 2 y 3, por lo que he
ordenado todos estos cantos juntos (2,3,4,r,6).
El canto 1 se ejecutaba opcionalmente durante
la primera fase del ritual funerario.

El canto 15 eru el6ltimo del suldri y el canto
17 se cantaba durante la procesi6n al osario.
Del canto 18 hay seguridad de que era el 0lti-
mo de todos, pues se ejecutaba al colocar los
huesos en el osario, con lo cual se daba por
terminado el proceso funerario. Por lo tanto,
los cantos 1,,2,1,4,5,5; y 1os cantos 16,17, 18
representan, respectivamente, el principio y el
final de toda la secuencia. He colocado en el
medio aquellos cantos cuyo orden era arbitra-
rio, obien, se desconoce.

Por otro lado, debo mencionar que los tex-
tos que se incluyen en el ap6ndice, deben ser
en su mayoria ejemplos fragmentarios de la
totalidad de un canto, pues, como lo explican
los informantes, en circunstancias reales los
cuales durarian casi una hora o mls, Las mues-
tras que ha recogido han sido lo que los infor-
mantes han podido recordar, o bien, lo frnico
que desearon cantar en el momento. En otras

ocasiones, cuando un informante me ha canla-
do el mismo canto por segunda o tetcera Yez,
he obtenido nuevos impletores, con lo que se
ha podido reconstruir m6s de un mismo canto.

Finalmente, debo aclarar que en la trascrip
ci6n de los textos de los cantos trabaieron
Francisco Pereira Mora y Adolfo Constenla
Umafla (del segundo es la fijaci6n formal del
texto), a quienes agradezco su indispensable
colaboraci6n.

1. Ios temas

En esta secci6n del trabajo se hard una des-
cripci6n del inventario rcmadco de la muestra
de cantos, con el fin de aportar primeramente
la informaci6n bisica de la que parte el an{lisis
presentado en la segunda secci6n.

1.1 Canto 1: canto eiecutado opclonal-
mente durante la prlmera fase del
pr(rceso funerarlo

EI informante que me dio este canto explic6
que el canto era para despedir al difunto. El
canto este formado por cuatro disticos que
reciben un impletor al principio, que significa
"hombre" o "mujer" de acuerdo con el sexo del
difunto. Los cuatro impletores para hombre
son ulskala, sds€tnolo, sibdlako, y dunigla.
Desafortunadamente, el informante s61o recor-
d6 tres impletores para mujer: koiteml, tspka-
la, olkoko. Luego del impletor sigue la palabra
para alme wikala. Asi, el primer verso de cada
discurso siempre significari 'alma de hombre'
o 'alma de mujer'. En el segundo distico, las
palabras biay yt. han sido traducidas, respecti-
vamente, como 'algo' y 'vayat. Entonces, cada
discurso Llegaria a significar algo asi como
"alma de hombre (o alma de mujer), vayr
abajo", refiriEndose al mundo subterrlneo de
Suld.

7..2 C.antos 2 y 3t cantos para empezar d
sulir

Los cantos suldr kdli (canto 2) y suldt
kdkekg (canto 3), con los cuales daba inicio h
ceremonia del suldt est6n relacionados con d
mito de la creaci6n del mar. De acuerdo con h
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mitologia bribri, el mar brot6 de un 6rbol que
crecia sin parar del vientre de una mujer que
habia cometido incesto. Sr}d tuvo que darse a
la tzrez de conseguir anrda para derribar el
drbol, el anal ementzaba con romper el techo
de su propiz casa, el punto mfs alto de la
b6veda celeste. Cuando se logr6 derribar el
lrbol, sali6 tantz agva de sus ramas y tronco,
que esto fue lo que dio origen al mat El lector
puede encontrar versiones del mito de la crea-
ci6n del mar en Bozzoli (1.979:194-200),
Guevara (1985: 509-19, 507-8,619-2L), y un
resumen en Cervantes (1990:78€1); asi como
diferentes interpretaciones de la misma en
Bozzoli (idem 1.44, 201-4), Guevara (iden 78-
90, 85{) y Cervantes (idem95-7).

Los informantes me han explicado que los
cantos 2 y 3 de la muestra se refieren al irbol
del cual brot6 el mar. El titulo del primero,
suldr k€li, significa 'lrbol del suhil. La palabra
bribri para lrbol es kdL La forma k€l presenta
Ia inflexi6n anaf6rica del sustantivo, la cual se
forma cambiando la vocal a -e, usando un tono
descendente en esa vocal, y agregando -i, con
1o cual kdli llega a significar 'el drbol particular
de', o como en este caso, 'el drbol propio del
sulArt, el cual es nada menos que el mismo
lrbol del cual brot6 el mar, de acuerdo con las
explicaciones de mis informantes. En la segun-
da secci6n de este traba.io se ofrecerin algunos
comentarios acerca de las asociaciones que
pueden encontrarse entre el mito de la crea-
ci6n del mar y el rinral funerario.

En el canto 2, los impletores ule y shg son
Ias palabras en habla riwal para'6rbol' y 'beju-
co', respectivamente. En este canto, la forma
b€g en el impletor begala4, es la palabr^ p r^
'negror. Entonces, tenemos una descripci6n del
irbol del mar como un 6rbol negro que tiene
bejucos, lo cual fue confirmado por un infor-
mante.

7.3 Cantos 4,5 y 6: cantos relatlvos al
estatus del dtfunto

El canto 4 se ejecutaba cuando el difunto
era un niflo y el canto 5 para un adulto que no
hubiera tenido en vida atributos especiales, ya
que si el difunto habia tenido un rango social
rmportante o hubiera tenido riquezas (como
efes o oficiantes rituales), entonces debia eje-

cl'rtarse el canto 6. Me han dicho que tambien
habia un canto especial part adolescentes,
pero afn no he podido recolectarlo. El prop6-
sito de estos cantos era, entonces, dar cuenta
del estatus social del difunto. Adem6s, se me
ha explicado que estos cantos confortaban a
las almas. Asi, por ejemplo, en relaci6n con el
canto 4, un informante ha mencionado que
con la expresi6n del tercer distico ler sd ku€ t
le se dice al alma de un niflo ousted ir6 bien,
nada malo le pasar6". El canto 5 se ha traduci-
do hasta el momento como "No tema (kebdt
kA, slpalo (ker tke), el alma lleg6 al camino
(id€ uika iwikala, iwikp neke)n. Finalmente,
por razones desconocidas, el canto 5 est6 for-
mado con expresiones de los cantos 4 y 5.

L.4. C:rruto 7: canto acerca de l,a vtda del
dtfunto

Como se ha mencionado anteriormente, era
con la ejecuci6n de este canto que las dos 6lti-
mas almas que se habian quedado con los
huesos, sabian que ya podian abandonarlos y
debian empezar su viaje al mundo de Suld
para reunirse con las otras 6 almas. Algo muy
interesante acerca del prop6sito de este canto
es que los impletores se seleccionaban no s61o
en relaci6n con el estatus del difunto, sino
tambi€n en relaci6n con caracteristicas particu-
lares de su vida. Asi, por ejemplo, debian usar-
se los impletores correspondientes si el difunto
era un hombre o una mujer. Si el difunto perte-
necia al clan de Los usdkal,las palabras kabay
tgmi indicarian, respectivamente, si el difunto
era un hombre o una mujer de esa condici6n.
Tambi6n hay impletores para indicar oficios
rituales. Por otro lado, si el difunto gustaba
mucho de viajar, se usaba el impletor kfiiros.
Bdlotuiga se usaba si habia tenido animales
como chanchos o vacas. Otros impletores indi-
carian si habia sido un buen vabaiador, y asi
sucesivamente. De esta manera se obtenia un
canto que describiria lavida del difunto.

1.5 Canto 8: canto para dirtgirse alfabrl'
cante de las atmas

Hasta el momento, he estado usando libre-
mente el nombre Suld para referirme al fabri-
cante de las almas, pues en realidad existen
otatro Suili. Sus nombres en el habla ritual
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son: Sorso&d sula, Sula tsggg sula, Sula laho
sula, y Sat€k sula sula. Como puede apreciar-
se, cada uno de estos nombres apareCe en el
primer verso de cada estrofa del canto.
Sotsokd sula y Sat1k sula sula son los que
hacen las almas de los hombres, Sula lako
sulay Sula sOgg sulahacen las de las mujeres.
Segun las explicaciones de un informante, con
este canto se le avisa alos Suld que las almas
yaven de regreso y se les pide que las reciban.

1.6 Canto 9: canto acerca de las culebras
Que castlgan

El mayor peligro con que se encuentran las
dmas en su viaje de regreso al mundo de Suld,
lo representan unas enormes y monstruosas
culebras que castigan las mezquindades y otras
malas conductas que las personas hayen come-
tido en vida. El prop6sito de esre canto es
advertir a las almas acerca del encuentro de
dichas culebras. El canto es realmente una des-
cripci6n de las mimas. Siempre hay cuatro
culebras por cadz cosa que se castigue. Lo que
se castiga se indica con un impletor al princi-
pio de cada estrofa, al que sigue la palebra
para culebra to, con lo que entonces se identi-
ficz la mala condu cta a le que el canto se est6
refriendo (por ejemplo, lgmel lq culebra de la
chicha' o nculebra que castiga el haber sido
mezquino con chicha',). por otro lado, cada
una de las cuatro estrofas del canto se refiere a
una de las cuatro culebras, las cuales son de
diferentes colores, negra (bhk en la primera
estrofa), roja (ydt en la segunda estrofa), blan-
ca (sulat en la cuarta estrofa) y con puntas
(sdr en la tercera estrofa). Puede encontrarse
mayor informaci6n ecerca de las culebras, y
acetca de las malas conductas que se castiga
despu6s de la muerte, en Cervantes (1990: 55-
7t).

1.7 Canto 10r acerca de la hlstorla de
Sfbt ylab4bulu

,Si.bri' plane6 la forma de deshacerse de
Jab€bulu porque sabia que JaMktlu no iba a
querer a los indios y podia, entonces, ser peli-
groso para ellos. Sr^Dd se apareci6 a la madre
de Jab€bulu fingiendo ser un nifro perdido en
el camino. Ia ancrana se compadeci6 de 6l y lo
trajo a, su casa. Ella le dijo i Jab€bulu que

habia encontrado un nifro que al crecer les
ayudariz con los trabajos de la siembra y los
quehaceres dom6sticos. Pero Jabdbulo sabia
que ese nifro era Stb6, y se lo dijo a su madre.
El canto es una dramatizacr6n de este didlogo
entre Jab€bulu y su madre. Los informantes
explican que con esre acto de Stbi, Jabdbulu
supo que seria eliminado.

Este canto es un buen ejemplo de una forma
muy comtn en que los cantos f0nebres (y
otros cantos sagrados) tratan los temas mitolG
gicos, esto es, por medio de estrucnrras dram6-
ticas en las que se cita directamente la partici-
paci6n de los actores en un di6logo.

1.8 Canto 11: acerca de la hlstorta de
Sbd ySdrbuta

Sibb tambiEn plane6 c6mo elim inar e
S6rktlu. Una vez, Sdtbulu estaba dando una
fiesta y lo molestaba el ruido que venia de un
nido de pijaros carpinteros. Sdrbulumat1 alos
pichones y amarr6 a la madre al poste de su
casa (6sta esla raz6n, seglin la mitologia bribri,
por la que los pijaros carpinteros Cam-
pepbflus guatemaletuls tienen alrededor del
cuello un plumaje blanco como especie de
collar). La fiesta continu6, pero sorpresivamen-
te el pijaro vol6 y escap6. Sdrbulu supo,
entonces, que €se habia sido un presagio de
muerte de parte de Sib6. El canto evoca este
evento.

La palabra para presagio de muerte, uaha-
bawS, estd presente en todas las estrofas del
canto. El impletor kflksala en la [ltima estrofa
significa tpdjaro carpinteror. Todos los dem6s
impletores son sin6nimos de ,raza de
S6rktlut.

1.9 Canto l2z acerca de la hlstorla de
Sibt y Putlhata

Pultkuta es una anciana, la duefra de la
miseria. Sild sabiendo que tambi6n Pultkuta
seria peligrosa pare los indios, la embarc6
dicidndole que si lo ayudaba a sostener la
caide del drbol del cual saldria el mar, ella
podria tomar los huevos que habla en los
nidos. Pero cuando el 6rbol iba a ceer, y
htlfuuta estaba sosteniendo el tronco dirigien-
do la mirada hacia el oeste, si.Dri hizo un
soplo, y entonces Pul{kuta qued6 atrapada
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para siempre viendo en esa direcci6n. Asi esti
todavio,, y cuando trata de mirar de reojo hacia
el este, en la direcci6n en que viven los indios,
esa es la ruzbn por la que se dan algunas
sequias y entonces escasea la comi&. El canto
se refiere a un dial6go enve l4tlktltay Slbd'en
el que ella se lamenta de su destino y el enga-
no de Sdd

En la primera parte del canto SibO'le dice a
Ia anciana que hay huevos de polluelos en el
lrbol. Todos los impletores de la primera parte
son sin6nimos de nanciana, (k*Aka, bq4ka,
b€ksuka, kabAsuka, l€rlke, totobe, suslre ,
wabla). En las estrofas, dAb esrave' y ddtala
huevos de ave*. Luego, en la segunda parte
del canto, cuando Pul{kuta habla, se usa un
ruevo marco estr6fico cuyo [ltimo verso,
fiino ye te e, qviere decir 'Sjld me ha senten-
:radot.

1.10 Canto 13t acerca de la hlstorla de
Sbd yhfguana

Sibd envi6 z la iguena a averiguar qu6 era
:l ruido que venia del lugar de D6bulu. La
-3uana nopudo averiguarl,o y entonces Sibb
= enoj6 tanto que le dijo a la iguana que la
:,et^ria. Pero la iguana le dijo que la irnica

:rla contri el tronco de un 6rbol Stbi hizo
:slo, pero entonces la iguana se escap6 por
- ramas del 6rbol, el cual, segrin las explica-
-.lnes de un informante, es el 6rbol del mar.
:;oA ya habia planeado que todo esto ocu-
::.era asi porque de esta forma qued6 insti-
:-.do que los indios usarian la piel de iguana
::.ra hacer sus tambores, lo mismo que la
:..dera de ese 6rbol (un cedro). Los tambo-
-:s se usaban para acompaflar las dtnzas
'-:erarias.

Iste canto repite constantemente el nom-
::: en habla ritual de la piel de iguana:
lilL:gue, En la primera estrofa, el impletor
:::mglL significa cedro, y en la cuarta,
. r;€t€ se refiere a un instrumento de madera
:.:ado sidkdl, un idi6fono usado solamente

. i:i la ceremonia del suldr, lo cual, junto
- :: ia referencia a la piel de iguana, muestra
: -: este canto tiene una asociaci6n con ins-
--=entos musicales que se usaban en los
"-:.::ales.

l.11 Canto l4t acerca de la hlstorla de
Sfbii y el armadlllo

Slbri tambi6n dej6 la concha del armadillo
para ser usada como instrumento musical, el
cual, seg0n los informantes, se usaba s6lo en
los funerales. Este canto evoca el mito en el
que .Slbd'embauc6 al armadillo.

El armadillo era realmente una anciana a la
que S/bd le pidi6 que cuidara una canastita con
las semillas de maiz con las que €l iba a crear a
los indios, pero la anciana.empez6 a comerse
las semillas. Al notar Slbd que habia menos
semillas en la canasta, le dijo a la anciana que
6l sabia que ella se las estaba comiendo, pero
la anciana lo neg6. Esto ocurri6 varias veces
hasta que Stbd la encontr6 comi6ndoselas.
Entonces la anciana trat6 de escapar transfor-
m6ndose en armadillo. Corri6 y SibA corri6 tras
de ella. SibO tirO la canasta p ra tratar de gol-
War " 

la anciana, y €sta cay6 en su cabeza,
dlndole la forma que la cabeza del armadillo
tiene desde entonces. La anciana trat6 de esca-
par cavando un hueco. Sibb, vatando de atra-
parla, la aguijone6 con una estaca que se le
qued6 clavada. Esta es la cola del arma-
dillo.

El canto cita varios sin6nimos del nombre
ritual de la anciana (b4hsukala, kAsukala, sdsl-
re, wabia ). Los otros impletores son nombres
de mundos (sabelua, fuloua) y el nombre del
armadillo (kolsge).

l.l2 C,atto 15: canto para muertes accl-
dentales

Este canto se ejecutaba cuando Ia muerte
habia ocurido a causa de un piquete de cule-
bra o por accidente sucedidos durante el traba-
jo, como ser aplastado por un trrbol o caer de
un precipicio.

1.13 C-anto 16: canto paraut6k6b
(mantpulador de cadiveres)

Cuando el difunto habia tenido el oficio
rin-ral de 6kdb (manipulador de cadiveres) se
ejecutaba este canto especialmente para el
paquete de sus huesos.
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1.14 Canto 17: despedtda del mlsmo
muerto a sus famlllares

Con este canto, los difuntos, por medio del
czrntor frinebre, se despedian de sus familiares.
Un informante me ha dicho, literalmente, que
el canto dice algo asi como "Yo me voy, uste-
des de quedan. lPobre papito, pobre mamita!.
Yo me voy, yo tengo que irmen. El verso sarg
tara e k€ se ha traducido como tustedes se
quedan hu€rfanos" (tara thu€rfano\ .

El canto se ejecutaba cuando al empezer la
procesi6n parek al osario, los 6kdpa (manipu-
ladores de cadiveres) tomaban el paquete de
huesos y caminaban alrededor de la casa
donde se realizaba la ceremonia. El canto se

seguia cantando durante la procesi6n.

1.15 Canto 18: para deposltar los huesos
en el osado

Este es el fltimo canto, cuya ejecuci6n mar-
caba el final de todo el proceso funerario. Al
final del canto, los huesos se colocaban en el
osario. De acuerdo con un informante, el pro-
p6sito del canto es despedir por Oltima vez al
difunto. Explic6 que con este canto se les dice
a los muertos: "Ustedes ya no son de aqui,
vayan al lugar de Suld. iYayanl"

2. Clasillcaci6ny an6lisis

Vemos, entonces, que habia un canto que se

ejecutaba en la primera fase del rinral funera-
rio, otro durante la procesi6n al osario, y otro
al depositar los huesos en el osario. Los restan-
tes, que son la mayoria, se ejecutaban durante
el suldr. Las anteriores descripciones temdticas
de estos cantos pueden resumirse de la
siguiente manera.

Despu6s de los dos cantos introductorios
del sutdr (2, 3), se dan tres cantos relativos al
status del difunto (4, 5 y 5), y un canto que
espec-fica las particularidades de su vida(}. Es

interesante notar que los temas de los cantos,
4,5,5 y 7 ocurrieran inmediatamente despu6s
de haberse iniciado la ceremonia, pues estos
cantos enfattzan b vida del difunto: su rango
social y los detalles de su vida; el canto 7 es

particularmente importante por el hecho de
que al ser ejecutado las Oltimas dos almas que

habian permanecido con los huesos, los
abandonin y empiezan su viaje al mundo de
Suld. Luego tenemos el canto 8 con el que
invoca a Sutd para presentarle al espiritu del
difunto. La ubicaci6n de este canto tambi6n es

interesante, pues una vez que se ha hecho
referencia al estatus y vid,- del difunto, y se

han ido las almas, en cierto modo se le avisa a
&tldque las almas y"van de regreso.

Poi otro lado, los cantos 10, 11, 12, l)y 14,

se refieren a eventos miticos en los que StbA
(dios principal y h6roe cultural) act(ta como
embaucadoi (personaje conocido en ingl6s
como ,rfc&steD. Tres de estos cantos (10, 11,

12) evocan la forma en que Sibb se deshizo de

seres que eran peligrosos para los indios. Los

otros dos (13, 14) recuerdan c6mo SibO
embauc6 al armadillo y la iguana para deiarles
a los indios dos instrumentos musicales que se

usarian en los funerales, los tambores, y la con-
cha del armadillo. Pueden comentarse ciertas
cosas interesantes en relaci6n con los temas de

estos dos cantos. Hasta donde yo s6, entre los

bribris, la concha del armadillo corno instru-
mento musical, s6lo se us6 en los funerales.
Por otro lado, de los temas mitol6gicos de los

cantos fiinebres sabemos que el origen de los

tambores tiene que ver con la historia de la
creaci6n del mar, pues la madeta del lrbol del
mar (un cedro) fui la que Sffr dei6 parahacer
los tambores, asi como dej6 la piel de iguana
para hacer los parches de los tambores. La aso-

ciaci6n entre la iguana y el 6rbol del mar
puede verse en que Slbd plane6 que la iguana

escapara por las ramas de ese lrbol. Ouo dato
inteiesante 

^cerca 
del uso de los tambores

entre los bribris es que 6stos s6lo se usan en
dos g6neros musicales las canciones Du'lA, en
las que tres hombres se acompaflan con_tam-

bores, y los funerales. Pero no todos los hom-
bres cantaban DulD, pues estos cantos requie-
ren cierto entrenamiento de la variedad lin-
gti'lstica, una especie de t€ribe. Por lo tanto, la

fiesta funera ria suldr era la 0nica ocasi6n en la
que cualquier hombre podia tocar tambor
(debo aclarar que los esposos de mujeres
embarazadas no podian p rticipat en ninguna
actividad funeraria).

Continuando con el resumen de los temas

de los cantos, vemos que hay cantos para ciet-
tas ocasiones especiales: uno para difuntos que

hubieran muerto accidentalmente (15), uno
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t para erudar a las almas mezquinas de los ata-
ques de las culebras que se encontrarian en el
viaje despuds de la muerte (9), y uno en caso
de que el difunto hubiera sido 6kdb (manipula-
dor de cadiveres) (15). Por filtimo, tenemos
los cantos 17 y '1,8, los cuales pueden conside-
rarse cantos finales ya que se ejecutaban, res-
pectivamente, durante la procesi6n al osario
(17), y al depositar los huesos en el osario
(18), siendo el canto 18 el evento que incluso
marcaba el final de todo el proceso funerario.

Del examen de esta muestra de cantos,
propongo clasificar los cantos frinebres bribris
en dos grupos tem6ticas generales: uno que
tiene que ver directamente con el protocolo de
la ceremonia, y otro que incluye cantos que se
refieren a eventos mitol6gicos relacionados de
alguna manera con las prdcticas funerarias.
Debo reconocer que, en su esencia, uno
podria notar referencias mitol6gicas en casi
todos los cantos, lo cual es una caracteristica
general de las manifestaciones sagradas de la
etnom0sica, pero con el objetivo clasificatorio

de encontrar rasgos discriminatorios generales,
pienso que los temas de todos los cantos
incluidos en estas dos grandes categorias se
analizan m6s ffcilmente de esta forma, como
intento mostrar en la Tabla 1 y Figura 1.

El diagrama de la Figura 1 explica los n0me-
ros de la columna derecha de la Tabla I. El
nirmero 1 es para el primer grupo, 'Cantos
protocolario s" (1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 5,75,17,18),
llamados de esta manera considerando el
hecho de que estos cantos se concentran en
marcar momentos especificos del protocolo o
desarrollo de las ceremonias ffrnebres: despe-
dida del difunto durante la primera fase del
proceso funerario (1), el comienzo del suldr
(2,3), su final (16,17,78), el momento de refe-
rirse al difunto (4,5,6,7), el momento de invo-
car al fabricante de las almas (8), y los momen-
tos de hacer referencia a situaciones particula-
res (4,5,6,9,15,16). El grupo #1 se divide en dos
categorias 1.1. "Cantos de ejecuci6n general"
().,2,3,7,8,17,18) y 1,.2 "Cantos ejecutados para
casos particulares (4,5,6,9,15,16), para hacer

TABIA, I

Clasificaci6n de 18 cantos hinebres bribris

Canto Grupo Categor'ras

Caruo ejecutado opcionalmente
la primera fase del proceso funerario
Inicio del suldr: cento *br hdli
lnicio del suldr: carxo ilbr kikgha
Para un ni.flo
Para adultos de menor estatus social
Para adultos de alto estatus social
Acerca de Ia vida del difunto
Para Suld: e)fabricante de las almas
Acerca de las culebras gue castigan
despu6s de la muerte (canto para
almas mezquinas)
Acerca de la historia de SDd y labdfulu
Acerca de la historia de Srld y S6rkttu
Acerca de la historia de Si! d y htlifuta
Acerca de la historia de Srld y la iguana
Acerca de la historia de Sr.bd y el
armadillo
Acerca de muertes accidentales
Para un t5itob(manipulador de
cad1veres)
Despedi& del mismo mueno hacia
le familiares
Para depositar los huesos en el osario

I
7,2

7,2

1

1

1

I
1

1.1

7.7 ,2.7
7.1 ,2.1
1.2

1.2

r.2
1.1

1.1

7.2

2.2.1

2.2.1,

2.2.1,2.7
2.2.2, 2.1

)))
7.2

1.2

1.1
1.1

1
a

2

2
)

)
1
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1.1 Cantos de ejecuci6n general
(1,2,3,7,9,17,19)

Cantos protocolarios
(L,2,3,4,5,5,7,9,g,1 5,16,17,19)

Cantos que se refieren a eventos
mitol6gicos relacionados de alguna
rnanera con las prfcticas
fu nerarias (2,3,10,11,12,'1.3,'1.4)

2.2 Mitos acerca de
los engafros de SrDd
(70,tl,\2,73,r4)

Figura l. Diagrama de las categorias usadas en la Tabla 1

una diferencia, respectivamente, entre aquellos
cantos que siempre se debian ejecutar, y otros
que eran opcionales y se seleccionaban de
acuerdo a situaciones particulares (por ejem-
plo, el estatus de los difuntos). Por otro lado, el
nirmero 2 es para el segundo 8rupo, "Cantos
que se refieren a eventos mitol6gicos relacio-
nados de alguna manera con las prdcticas fune-
rariasn (2,3,1.0,1 1,12,13,1. 4), el cual tambi€n
presenta dos categorits: 2.1 nCantos relaciona-
dos con el mito de la creaci6n del marn
(2,3,'1.2,'1.3), y 2.2 nMitos acerca de lo engaflos
de Sib6'(10,11,12,13,14). ta categoria 2.2. se
d"ivide e la vez en dos: 2.2.1 "Engifios de .9iDb
para eliminar seres peligrosos" (10,11,12), y
2.2.2 'Engaflos de SibO para dejarles a los
indios instrumentos musicales usados en los
funerales" (73,14).

Como se puede apreciar en la tabla, hay
cuatro cantos (2,3,72,13) que Uaslapan catego-

1.2 Cantos ejecutados para casos particulares
(4,5,6,9,15,16)

2.1 Cantos relacionados con el mito de la creaci6n del mar (2,3,1'2,13)

2.2.1. Engartos de SibO para
eliminar seres peligrosos
(10,1 1,12)

2.2.2.Engafros de Sibd
para dejarles a los
los indios instrumentos
musicales usados en
los funerales (13,14)

rias, lo cual ocurre porque estos cantos, ade-
m6s de su categoria principal (el primer nirme-
ro que se les asigna en la columna derecha),
son los cantos relacionados tambi6n con el
mito de la creaci6n del mar. De estos cuatro
czntos, 2 y 3 pertenecen tanto al gfupo temdti
co #1 como al * 2. Estos son los irnicos casos
en los que dicha siuaci6n oorrre, es decir, los
finicos cantos que las dos categorias mayores
Qos grupos rcmeticos) de la taxonomia no des-
criminan perfectamente. Pero esto es mtrs bien
un resultado muy importante de la clasificaci6n
propuesta, ya que nos indica que son €stos los
tnicos cantos protocolarios relacionados con
el mito de la creaci6n del mar, 1o cual es muy
significativo, pues €stos son precisamente los
cantos que dan inicio al sulir.Tratarl, de expli-
car la relevancia de esto a continuaci6n.

Hay varios hechos que relacionan al mito de
la creaci6n del mar con las prA.cticas funerarias.
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Por ejemplo, el cuerpo de la mujer de la que
crece el Srbol del mar fue preparado de la
manera en que los bribris acostumbraban
hacer tradicionalmente con los cadrveres, y en
general, las diferentes versiones del mito siem-
pre incluyen descripciones que permiten con-
lrmar que se estaban llevando a cabo activida-
des relacionadas con ritos funerarios. Por otro
lado, la historia de la creaci6n del mar es la
0nica en la que Si&d participa en un funeral, y
un dato muy importante es que muchas versio-
nes presentan al mismo stb6 tabajando como
un blkdkla (maestro de ceremonizs). El b*A-
b,h un oficiante ritual que se encarga de la
organizaci6n y ejecuci6n de casi cualquier
clase de ceremonias ptblicas. Los actos de
Slbd son siempre meniionados por los bribris
como modelos de hacer las cosas, o como
explicaciones de porqud las cosas son como
son. Por lo tanto, podemos apreciar que una
forma en la que el mito de la creaci6n del mar
estl relacionado con el ritual ffrnebre, es que
en este mito Sb<i instituy6 la forma en q,re ios
bribris debian realizer los funerales.

Pare analizar otro aspecto que relaciona al
mito de la creaci6n del mar con las ceremonias
fiinebres, y que constituye, en mi opini6n, el
resultado mds interesante de este estudio,
tornar6 en consideraci6n el lugar de este mito
en la mitologia bribri acerc de la creaci6n del
mundo. Pienso que con esta aproximaci6n
puede demostrarse que el antrlisis temltico de
lc cantos ffrnebres nos ensefia que en el ritual
funerario bribri se da una analogSa entre la rea-
lidad del universo (el macrocosmos) y la reali-
dad social del individuo (el microcosmos) en
la que el irbol del mar funciona como "s'rmbo-
lo clave" (siguiendo a Orther 1979, que se
refiere asi a los simbolos que, entrs otras
cosas,. demuestran su importancia apareciendo
reiteradamente en diferentes contextos).

De acuerdo con la mitologia bribri, ya exis-
tia un universo antes de que el mundo de los
irdios fuera creado, pero este universo no reu-
nia las condiciones necesarias pan la vidt
humana: s6lo seres extmfios y peligrosos exis-
tian en aquellos tiempos, no habia luz, y toda
la superficie estaba cubierta de piedra. pero
StbO qteria crear a los indios y se dio a la tzree
de preparades un lugar apropiado, con lo que
en realidad 6l estaba construyendo su propia
casa, la cual seria entonces el mundo de los

indios (se puede encontrar un anilisis de los
mitgs de la creaci6n del mundo y la casa de
SlbO en Guevara 1986. Gonzllez et. al. 1989.
tambi€n introduce informaci6n al respecto).

De la historia de la creaci6n del mar se sabe
que.ese mundo, o en otras palabras, la casa de
Slbd, esraba en proceso de ser creado: el {rbol
del mar iba a romper el techo de la casa de
$bA @l cielo), el mar fue creado, la tierra fue
&jada para los irdios, el mar para los blancos.
Sabemos que el mundo todavla no estaba termi-
nado porque St&dluega un papel activo en este
mito, y siempre se explica que cuando.hubo
luz, despu6s de que se cre6 la tierra, SI&d dej6
este rnundo donde los humanos viven ahora (el
noveno sobre ocho mundm subterlneos) y se
fue a vivir a la punta de zu casa (el mundo es
una qua c6nica), el punto mis alto del cielo. Ia
creaci6n de la tierra, cuyo mito termina con la
creaci6n de la luz es, entorrces, la 0ltima cosa
antes de que el mundo de los indios que&ra
totalmente terminado. AsI las cosas, pienso que
@emos ver la creaci6n de la tierra como un
"mito & incorporaci6n" (aplicando la propuesta
de Van Gennep lffi, :utlizada m{s bien para
clasificar los ritos de pasaje), en el sentido de
que este mito marca el paso del universo de un
estado previo a su actual configuraci6n pradar
cabida al mundo de los bribris, mientras que
podemos ver el mito de la creaci6n del mar
como un "rnito de trarsici6n" perteneciente d
periodo luminal en que el mundo indigena
estaba en proaeso de ser oeado.

Sabemos que cuatro de los siete cantos del
grupo temltico # 2 ("cantos que se refieren a
eventos mitol6gicos relacionados de alguna
manera con las prlcticas funerariasn) tienen
que ver con el 6rbol del mar. He afirmado que
podemos ver este 6rbol como un simbolo
dave en la anelogja entre el macrocosmos uni-
versal y el microcosmos individual. Hice esta
afirmaci6n porque el 6rbol del mar parece ser
el slmbolo seleccionado de todos los otros pre-
sentes en la creaci6n del mar para evocar este
mito. AI respecto, ya hemos visto que el mito
de la creaci6n del mar es citado, por medio de
constantes referencias al 6rbol del mar, en los
dos cantc introductoric &l suldr (cantm 2 y
3), y en los que trz;tan acercz de las aventuras de
htlthtta 0a duefra de la miseria) y lt rguana
(cantm lzy lD. Por otro lado, otrc cantos tam-
bi6n haen referencia a esta situaci6n liminal o
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transiioria del universo. El canto 14, acerca de
la forma en que la concha del armadillo fue
cc,iada por SIN para usarse corno instnrmento
musical en los funerales, menciona que la
anciana que mds tarde se convirti6 en armadi-
llo, estaba a qzrgo de las semillas de mdl.a de
las qrales Stbdiba a crear a los indios. Ios can-
tos 10 y 11, aerc:, de labdktluy Wul4 y el
canto 12, sn,brc htlftutct, tratan de las aventu-
ras de SlbO para eliminar a estos seres. de su
creaci6n, el mundo de los bribris. Stbii logrb
eliminados por medio de embaucamientos y
engaios, del mismo modo en que elimin6 al
armadillo y la iguana. El rol de S/Dd como
embaucador en estos cantos es tambi6n muy
sugestivo, pues como Turner (l%9:125)lohe
sefralado, los embaucadores usualmente apa-
recen asociados a situaciones liminales.

3. C.onchrslones

En resumen, tres tipos de temas parecen ser
relevantes para los bribris en relaci6n con sus
celebraciones mortuorias, a saber:

1- Temas miticos que tienen que ver con la
situaci6n liminal principal la creaci6n del
mundo, y el origen en ella de algunas
actividades y elementos importantes del
ritual funebre.

2- Temas relacionados con caracteristicas de
lavida del muerto: su estatus, sus ayenturas
y, funciones en la vida, induso de causa de
su muerte, si 6sa fue accidenal, etc.

3- Temas relacionados con el proceso que
las almas de los muertos sufren: el viaje al
mundo de &nd, los peligros a los cuales
estin expuestos en ese via;je, la despedida
de las mismas almas hacia los vivos, etc.

En conclusi6n, el estudio de la temdtica de
los cantos frinebres bribris nos enseian que en
el ritual f0nebre se da una analogia entre la
situaci6n liminal mtrs importante que sufre el
individuo, 6sta es, el paso de la socie&d de los
vivos al mundo de los muertos, y la situaci6n
liminal mds importante que ha sufrido el uni-
verso bribri, la cual es, su creaci6n misma. Los
temas del primer tipo seffalados mds arriba
constituyen el modelo universal de la situa-
ci6n, los del segundo y tercer tipo, su contra-
parte en la esfera del individuo.

Nota

l. Quisien dedicar este trabajo a Francisco Percka
More, bribri, fdlecido en fcbrero &, 1991, sin cuya
ayu& cste estudio no habrla sido posible. ks
excepcionales habili&des de Francisco tanto p.ra
la tnnscripci,6n & texos bribris corno en le reco
leccl5n y orplicaci6n de materid etnogrtfico, har4n
qr:c su ausencia dejc un gran vado en el desarrollo
& le cultura bribri. Su grata rnffirode quedar4 para
sienrpre en cl coraz6n de quienes tuvirros la didre
& con<xedo.
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Ap€ndtce

1. Canto efecutado opclonalmente durante [a pdmera fase del proceso funerado

Para bombres

Y€skala wikala
bia yu a de.

S€semolq wikala
bia yu a de.

ErE sib6lako wikala
bia yu a de.

Ei duniala wikala
bia yu a de.

2. Intcto del sulir: canto suldr k€Il

6ale
er ya ta €b€.

oala
bo sula €be.

Oala
ee she bakoi

6ala
ge ule bakoi.

3. Irrtcto delsulilr: czntosullr kdkeka

la b€glae
6 ianse
ea shebhe
€ iangg.

Ba €b€ sa ebe
ala,
iwekol mi ale aboli
ea.
K€k6ala oa ke ke
kek€ala oa.
Oa.

4. Paraun nlfro

Para muJera

Keitami wikala
bia y-r a de.

Eitsglaka wikala
bia nr a de.

Olkoko wikala
bia yu a de.

Oala.
Ba €be sa ebe.
ala,
iwektrl mi ale aboli
e.

KekEala oa ke ke

K€k€ala oa.

6a.

Ea itla€
6 iangg,
ea sab€rala€
6 ianpe.

Ba €be sa €be
ala,
iwekol mi ale aboli
ea.
K€kdala oa ke ke
k€k6ala oa.
Oa.

5. Para adultos de menor estatus soclal

Keb6t kE a 6eKe dedede bahbal€
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i

I

Ke rer€r€ baladal€
shaloe shaloe, d.

O bibe br s6kue ite
kire€ kire6, 6.

Er s6l6 ler soku€ iia
kiree kiree, 6.

Para adultos de alto estatus soctal

IrE wika iwikala
iwikane keieBko, o.

K€ r0rerd balabale6
baliE bal€ jo, a.

Kebbt kE a€e
ker ik€ a€ko, a€.

Ide wika iwikala
iwikane keie€k6, o.

K€r ike ae
keb6t k€ aek6, ae.

Acerca de lavlda del dlfunto

p4 y€skala
w€qrqle,
ea al6tuiga
wEgmle.
Ba eb€ sa eb€
ala,
iwekbl m! ale aboli
iwek6l m! ale ab6li
ea.
K€keala oa ke ke
kekeala 0a, 6a.

Ea s6kaliba
w€pmie,
ra baldnriga
wBemie.
Ba Eb€ sa €b€
ala,
iwekol mi ale aboli
ee.
K€k€ala 6a ke ke
kEkbala 0a, 6a.

Id€ wika iwikala
iwikgng keie € ko, aE.

Keb6t kE a lt
ker ike a € ko, a€.

IdE wika iwikala €
iwikqng keie e ko, ae.

Ea v€ria
wdgmie,
g4 ulituiga
w€gmle.
Ba €b€ sa €b€
ale,
iwekol mi ale aboli
iwekol m! ale aboli
e?.
K€k€ala oa ke ke
kEkeala 6a, 6a.

Ea biil6tuika
w€gmle,
gkfuroe
v€gmle.
Ba ebe sa €b€
ala,
iwekol mi ale aboli
ea.
Kekeala oa ke ke
kdkeala oa, oa.
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pg kalaka
w€gmle,
ea setuiga
w€gmie.
Ba 6bE sa 6be
ala,
iwekOl mi ale abbli
ee.
K€k€ala oa ke ke
k6kdala 6a,6a.

Ea tsErbkut)
w€qmle,
gg balStuiga
w6gmle.
Ba 6bd sa eb,e

ala,
iwekol mi ale ab6li
ea.
K€k€ala 6a ke ke
k€k€ala 6a, ba.

Ea y€skala
w€gmie,
sa jdlgaba
w€emie.
Ba 6b€ sa ebe
ala,
iwekol mi ale ab6li
ea.
K€k€ala 6a ke ke
k€k€ala ba,6a.

fg tsab6lgaba
w€qmie,
9g spabagaba
wdqmie,
Ba €b6 sa 6b€
ala,
iwekol miale aboli
ea.
K€k€ala 6a ke ke
k€k€ala 6e,6a.

Sul4 elfabrlcante de las alrnas

Sors6ko sula
stiwake wakriga rmqwa
sawa k€
K6eala keaka ke
a6 kr6 kro.

Ea t{kuika
wdgmie,
g tulituiga
w6gmie.
Ba €bE sa €b€
ala,
iwek6l mi ale aboli
ea.
K€k6ala 6a ke ke
k€k€ala 6a,6a.

Pa€gahba
w€gmle,
ea kalaka
wdqmie.
Ba Eb€ sa ebe
ala,
iwekol m! ale ab6li
ea.
K€k€ala oa ke ke
k€k6ala oe,oe.

Ea s6lkaba
w€qmie,
gSkach1bagaba
w€gmie.
Ba Eb€ sa €b€
ala,
iwek6l m! ale aboli
ea.
Kikiala 6a ke ke
kEk€ala oa, oa.

Ibistsmi
w€qmle.
ea Sltomi
wegmie.
Ba 6b€ sa €bd
ele,
iwek6l mi ale ab6li
ee.
K€k€ala 6a ke ke
k€k€ala 6a, da.

E. Paf,a
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Sula tsogo sula
stiwake wakriga rnowa
sawa ke
kEeala keaka k€
ati k'6 k'6.

Sula lako zula
stiwake wakriga finqwa
sgwg kd
kEeala keaka kB
aO k'6 k'o.

Satdk sula sula
stiwake wakriga flngwa
s4wg k€
kEeala keaka k€
ao krb k'6.

9. Acerca de las culebras {ue casttgao despu€s de la muerte

Kol6 to be ramis11
bEk kamgle busukrEa
wirar taba6
wirar sao
ka6 kak6
ka6 rab€ga
ka6.

Kolo to be ramisu
y6k k4mqle busukr6a
wirar taba6
wirar sa6
ka6 kak€
kab tabiga
ka6.

l!. Acerca de la htstorladeS{od ylabdbuts

K6l6 to be ran{qf
s6r klmqle busukrea
wirar taba6
wirar sab
ka6 kak€
ka6 kab€ga
ka6.

K6lii to be rami qr
sula lq,mgle busukr6a
wirar taba6
wirar sab
ka6 kakE
ka6 tab€ga
ka6.

Parte I. La madre deJab€bulule habla aJabdbulu

K€r ikE a €
ala ike a e
d6.

Babalisharala
ikuna ikuna
doie i
d6.

Tetarala
ikgng ikgna
doie i
d6.
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Bbbobarala
ifun3 ikun4
doie i
d6.

K€r ik6 a d
ala ike a €
oo.

Pate ll. Jabdbu.lule responde a zu madre

Ker lRe a e
uaE
d6

Iyabalisharala
ilqln4 ikun4
doie i
d6.

I chtetarala
ifun4 ikun4
doie i
d6

I yb bobarala
ifung iksn4
doie i
d5.

11. Acercade [a htstorta deSbd y Sdtbulu

asibo
le sgkue Sib6
leu€
do.

Kakialua Si*
kakialqa
leuE
d6.

wefla
yabolo
yle
tekir wa
yz.ura
iawai
re.

K€r ik€ a 6
ua€
do.

Oo.

Ea S6rbulu
w6kabawai,
ga kgibolo
wikabaw4,
bbsrila ikabe
w6kabaw4 rm3j4
n4wgwEe,
6eekE
k€a oa, 6a e.

Eak6bolo
wdkabaw4i,
gAkfuEra
w6kabaw4,
b6srila ikabd

Ea klksala
wikabawgi,
sa ksibblO
wikabawa,
b6sfila ikabE
wfkabawg rm4i4
n4wqwiie,
6edkE
kda 6a, oa e.
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wdkabawS rm4ig
n4wqw€e,
eeeke
k€a 6a, 6a e.

Acerca de Ia hlstorta ileSoid y pu6kuta

EE k6suka
e€ besgka
4dbia d6ia
doiala i su
d6iala e, a6.

E€ b€ksuka
e€ kab€sgka
Adbia douia
d6iala i su
doiala e, ao.

EE l€rike
e€ totobe
a d6ia d0ia
duiala y sg
duila e, ao.

EE susire
ei wabia
ad6ia dbia
duiala i sg
duiala e, ao.

Acerca de la hlstoda ileS&,d y la tguana

CERVANTES: Ia temltica de loo caruc ffnebres bribris

Ei chkEsuka
eB besuka
frino ye ta e, e6.

E€ yab€ksuka
eE chkab€zuka
f,ino ye ta e, a6.

EE lErike
ee tobbe
fr.ino ye tz e,26.

Ed susire
e€ wabia
frino ye ta e, a6.

E€ qkala
e€ ker sibo
fiino ye ta e, ao.

6ala,
nawawe nawawe
nawawe nawawe
ad k'o k'6 k'o

Ngw3we nAwawe
nawawe nawaweao
ad k'o k'0 k'6

N4w3we nawawe
ea tesmala
wEgmle,
ao k'6 k'0 k'o.
N4wawe nawawe
nawawe nawawe,
94 skitetd
w6gmle,
nawawe nawawe
aO k'o k'6 k'ii.
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Er€ sabelua
yrE, biko'.

Er€ doloua
yuE bikdr.

Eri kolsEe
ki!kEala
6a 6,
k6k€ala
6a e.

14. Acerca de la htstorbdeSlbd y el armadlllo

Er€ b€ksukala
yu€ biko'.

Er€ kdsukala
yue bikti'.

Erd s6sire
yu6 bik6'.

Er€ wabia
yu6 bik6'.

lr. Acerca de muertes accldentales

Eaieib0l6
6rd isg
Eas6l6bolo
6rd isq.
Okaibolo
6re isq.
Bosola bosola
yosola,
bosola yosola
Ebats6r s4w4,
a kab€la rdiar wgwe.
Aeke ke a oa, oa.

Ea sabelbolo
€re isq.
Ea k€ibolo
6r€ isq.
Bosola bosola
yos61a,
b6sola yosola
€batsor s4w4,
a kabela rfiar wgw€.
Aeke ke a oa, oa.

!4 terbolO
6re iso.

Ea t6rabolo
6re iso.
B6sola b6s6la
yosola,
bosola yosola
€batsor s4w4,
akab5la riiar wgw6.
Aeke ke a oa, oa.

fusp6ibolo
era rsQ.

Ea tr,bgab6lo
era isg.
Ba €b€ sa 6b€
ale,
iwek6r miale abbli
€a,
K€k€ala 6a keke
k€k€ala 6a, oa.

Easulaiffilo
6rd isq.
Ea b€gabolo
6rE isq.
Bosbla bosola
yosOla,
bbsbla yosola
€batsor s3w4,
a kabela rliar wgw6.
Aeke ke a oa, oa

&diib6l6
€r€ isg.

Eaddibol6
6r€ iso.
B6s6la bosola
yosola,
bosola yeuola
€batsor sawg,
a kab€la rSiar wgwd.
Aeke ke a oa,6a.



CERVANTES: k temltica de los cantc f6nebres bribris

Ea dibolt)
6r€ isO.

Ea rp€ibolo
6rE iso.
Bosola bosola
y6s6la,
bosola y6sola
€batsbr s4wg.
a kab6la r6iar wgw€.
Aeke ke a 6a,6a,.

15. Panwdkdb (manfpuhdor de cadiveres)
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l

l

It tu tokala
aleba tbkala
kuabera
k€r€ kEr€e
k€rd kEr€e.

At tu tokala
aleba t6kala
kuab€ra
kErE kdr€e
k€r€ k€r€e.

Sibik tu tokala
aleba t6kala
kuab€ra
k€r6 kEree
k€r€ keree.

Sa tu tokala
aleba tbkala
kuab€ra
kErE k€r€e
kErE kEr€e.

Sapa tu tdkala
aleba tokala
kuab€ra
kCrB k€r€e
kErE k6r6e.

k6r ike a6 ke,
iia ke.
Satq tara e ke,
6a ke.
Yisekaliba 6 ke,
6a ke.
Sat4 tara e ke,
6a ke.
Kir ike ao ke,
oa ke.

17. Despedlda del tnlsmo muerto hqcbsus frnlllares

6ala
er cha ta ebe.

Satg tara e k€,
6a.
KEr ike ao ke,
6a.

K€r ike aO ke,
6a ke.
Sate dara e ke,
6a ke.
ESsekaliwa ke,
6a ke.
K€r ike a6 ke,
6a ke.
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18.

REVISTA DE TIIOIOGI,A Y UNGI'ISTICA

Para deposltar los huesos en eI osado

ErE ordoko
er€ werdolo

k€ke a.
E jabel
mawe
ke.


