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INTRODUCCIÓN DE LA TRADUCTORA/SOCIOLINGÜISTA 
 

 La etnia Guna de la Comarca Guna Yala, Archipiélago de San Blas, Re-
pública de Panamá, tiene un género de hablar denominado namakedi. Éste ha 
sido traducido al español como “canto” o “canción” (1). Las actuaciones de 
namakedi varían de acuerdo con la escena y de acuerdo con el sexo del o la 
cantante.  En el recinto doméstico, las mujeres interpretan namakedi con 
sus “cantos de hamaca,” por decir “canción de cuna” o “nana”. Al cantar, 
las mujeres improvisan las palabras de tal manera que se apliquen a una 
situación inmediata en la cual las o los infantes quienes escuchan están 
siendo socializada/os y endoculturada/os por medio del evento namakedi.  La 
canción de hamaca refuerza las normas del comportamiento social guna, 
enseñándoles a las niñas y los niños la división sexual en los deberes 
cotidianos y sus relaciones con los demás miembros de la familia. 
 A continuación, proporcionaré los detalles sociolingüísticos que des-
criben una canción de hamaca dentro del marco social en el cual se desa-
rrolló el evento.  Esto es para permitir una mejor apreciación de la ha-
bilidad de la poetisa/cantora de improvisar versos con el fin de social-
zar y endoculturar a quienes la canción iba dirigida. 
 La canción de hamaca que aquí se traduce fue grabada en isla Tigre, 
Comarca Guna Yala, Archipiélago de San Blas, en agosto de 1977 (2).  En-
tonces, Griselda María López tenía diez años de edad.  A esta edad, ya 
Griselda conocía los deberes sociales de miembros de su familia y podía 
improvisar cantos de hamaca.  El evento grabado ocurrió un sábado en la 
mañana, cuando Griselda estaba libre de la escuela primaria donde ella 
cursaba el cuarto grado en el programa de educación pública bilingüe en 
guna y español. 
 La canción de hamaca fue cantada en guna.  Fue dirigida a un niño de 
dos meses y a una niña de dos años de edad.  El niño es hijo de un herma- 
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no menor de la madre de Griselda.  La niña es la hermana menor de Grisel-
da.  La canción se dirige al niño con la frase que la etnia Guna tradi-
cionalmente emplea para con infantes de ambos sexos: goe bibi.  La pala-
bra goe es homófona y homógrafa, ya que significa tanto “venado” como “bebé” 
o “nene”.  En sentido figurado, se relaciona a un bebé con un venadito 
porque para la etnia guna quien trae a bebés al mundo no es la cigüeña sino 
tanto el venado como el delfín (3).  La palaba bibi es un adjetivo diminutivo 
que significa “chiquito” o “pequeño”.  Esta canción es dirigida a la niña 
por su sobrenombre Sipu que significa “Blanca”.  Ella es de un color de 
piel más claro que el de Griselda, pero no es albina (4). 

 
Molas Cigüeñas con bebés. 
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 Las características melódicas de esta canción de hamaca siguen las  
normas que han sido descritas como de estilo común en todas las canciones 
de hamaca en guna.  Éstas son: llevar un ritmo doble o triple con una ma-
raca de calabazo, cantar con un tono de voz normal (no más de un interva-
lo de una sexta), cantar frases completas textuales y musicales con cada 
respiración, y terminar estas frases con la nota melódica más baja (5).  
Zumbar es parte del estilo melódico de esta canción.  La duración del canto 
es de un minuto y cuarenta segundos, menos del promedio de cuatro minutos 
que ha sido descrito por McCosker (ibid.)  Sin embargo, Griselda había 
estado cantando antes de que yo la descubriera en este acto.  Ella cantó 
estos versos a petición mía para grabarlos. 

 
Mola maraca. 
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 Griselda y su hermanita Sipu viven con su madre y padre en el domici-
lio de sus abuelos maternos.  Su primito goe bibi—el nenito—reside con su 
madre en el domicilio de sus abuelos maternos.  Esto es conforme al patrón 
residencial post-marital uxolocal de la etnia Guna en Guna Yala, Archi-
piélago de San Blas, en que el hombre va a vivir con la familia de su es-
posa.  El padre del bebé, o sea, el tío materno de Griselda, estaba tra-
bajando en ese entocnes en la ciudad de Panamá, y visitó la isla sólo una 
vez durante las tres semanas que yo permanecí en ella. 
 La mañana en la cual fue grabada la canción de hamaca, la madre del 
niño había abandonado la isla para ir al río a lavar ropa.  Ella le pidió 
a la abuela paterna del niño que lo cuidara mientras ella se ausentaba.  Ya 
que la abuela se encontraba ocupada en la cocina, ella puso al niño al 
cuidado de su nieta, la poetisa/cantora.  Griselda tomó al niño y a su 
hermanita y los llevó a la casa dormitorio.  Allí se sentó en una hamaca 
con goe bibi y Sipu, uno a cada lado de ella, mientras les mecía, agitando 
la maraca en una mano y cantándoles canciones.  

 

 
Mola maraca 
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 Quiero señalar algunos detalles no-melódicos de estos versos para 
proporcionar “algunas de las particularidades del significado de lo que se 
presume decir…para aquellas personas que se familiarizan por vez primera 
con la literatura oral de otra sociocultura”(6). La poetisa/cantora se 
autoincorporó y también a quienes estaban a su cuidado, en el texto de la 
canción, improvisando de esta manera para la situación inmediata en la cual 
ellos eran los personajes.  En el primer verso, ella anima al pequeño bebé 
a que crezca, expresándolo como un deseo, una voluntad del niño.  El 
crecimiento y el desarrollo los describe con movimientos físicos del cuerpo, 
tales como correr, con actividades tales como la pesca y lavar ropa, y con 
la voluntad necesaria para aprender los estados y roles sociales dentro de 
la familia, tales como el deseo de visitar a la abuela. Los futuros 
derechos, deberes y obligaciones del ser adulto son el tema principal del 
texto.  El ultimo verso, sin embargo, retorna a los niños al mundo de la 
infancia.  Ser infantes se convierte en un estado social, sancionado por 
la autoridad paterna. 
 Como punto final, deseo explicar los métodos usados en la traducción 
del guna al español.  La misma mañana en que grabé la canción, fui a la 
cocina y permití que la madre y la abuela de Griselda escucharan la gra-
bación.  Con la ayuda de ellas, transcribí la canción palabra por palabra.  
Pude identificar de inmediato el significado de algunas palabras y frases 
con mi escaso conocimiento del lenguaje guna.  Para aquellas palabras y 
frases con las cuales no estaba tan familiarizada, obtuve el significado 
en español de una prima y de un tío de la poetisa/cantora.  Estos 
significados en español los revisé con significados en inglés dados por 
Holmer (1), en su diccionario etnolingüístico en guna. 
 Las líneas de los versos han sido escritas de tal manera que expresan 
las frases melódicas y textuales cantadas con cada respiración.  Este arre- 
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glo no es para que se cante con una melodía.  Sería imposible expresar en 
español exactamente el arreglo melódico en guna, ya que la estructura 
morfológica del español no corresponde al sistema de sufijos o sílabas del 
guna que permiten la creación de una nota melódica por cada sufijo o sílaba.  
En la traducción, un descenso en la línea refleja un ligero descanso en el 
tono melódico; sin embargo, se debe tener en mente que Griselda estaba 
cantando casi en el mismo tono de voz usado al hablar, con apenas una 
pequeña variación tonal.  Los espacios separados de las palabras reflejan 
la mayor cantidad de tiempo que se le asignan a las frases finales en guna.  
También, presento la musicalización (7) para aquellas personas interesadas 
en interpretar este namakedi, tal como lo cantó la poetisa/cantora en guna. 

 
N O T A S 

 
1 Nils M. Holmer.  1952.  Ethnolinguistic Cuna Dictionary.  Etnologiska Studier 19:86   
  Goteborg: Etnografiska Museet. 
 
2 De junio a septiembre de 1977, estuve becada por el Programa para América del Sur   
  Tropical, de la Universidad de La Florida, dirigido por el antropólogo Charles Wag- 
  ley. El propósito de la beca era hacer reconocimientos de varias áreas en Panamá,  
  para una futura investigación antropológica a más largo plazo.  La grabación ha si- 
  do depositada en el Museo del Hombre Panameño, ciudad de Panamá, y en el Laborato- 
  rio de Lingüística, Departamento de Antropología, Universidad de La Florida, Gaines- 
  ville, Florida, Estados Unidos de América. 
 
3 Agradesco esta observación y otras sugerencias en este artículo, al insigne poeta  
  guna Aristides Turpana, quien en ese entonces laboraba en la Extensión Cultural del 
  Instituto Nacional de Cultura (INAC). 
 
4 La etnia Guna de Guna Yala, Archipiélago de San Blas, tiene una alta incidencia de  
  albinismo. 
 
 

6 



5 Sandra Smith McCosker.  1974.  The Lullabies of the San Blas Cuna Indians of Panama. 
  Etnologiska Studier 33.  Goteborg: Etnografiska Museet. 1976.  San Blas Cuna Indian   
  Lullabies: A Means of Informal Learning.  En Enculturation in Latin America.  Johan- 
  nes Wilbert, ed. pp. 29-66. Los Angeles: UCLA Latin American Center Pulications. 
 
6 Una súplica del antropólogo Allan F. Burns, citada en “Comentarios”, ALCHERINGA:   
  Ethnopoetics, 3/2/77. pp. 146-148.  Por este medio expreso mi gratitud al Dr. Allan 
  Burns, quien me animó a que tradujera esta canción de hamaca y por sus sugerencias. 
 
7 También agradesco al antropólogo Anthony Stocks, su etnomusicalización de esta can- 
  ción. 
 
8 Blanquita o Sipu estaba inquietándose, queriendo bajarse de la hamaca.  La poetisa/ 
  cantora interrumpió entonces su frase inicial para dirigirse a la niña e incorporar- 
  la de esta manera en el acto.  La niña se aquietó, consciente de las palabras de la 
  canción.  Dos días después de la grabación, su abuela me llamó para que oyera a Sipu 
  cantando para sí misma Tata ua soe – “abuelo está pescando”.¡A los dos años de edad, 
  ya ella está improvisando versitos por su propia cuenta! 
 
LUZ GRACIELA JOLY ADAMES, nació en Colón, República de Panamá, donde recibió una educa- 
ción formal bilingüe en español e inglés, y también adquirió algunos conocimientos de 
los lenguajes guna y francés.  En 1977 obtuvo su grado de Maestría en Antropología So- 
ciocultural de La Universidad de la Florida, Gainesville, Florida, EUA; y en 1981 obtuvo 
su Doctorado en Filosofía con especialización en Antropología, en la misma universidad. 
La investigación para el doctorado la realizó como investigadora asociada de la Dirección 
de Patrimonio Histórico, Instituto Nacional de Cultura (INAC), realizando un estudio de 
antropología económica-ecológica y sociolingüística en la Costa Abajo, en la vertiente 
del Caribe central de Panamá.  Este estudio fue financiado por la Fundación 
Interamericana de los Estados Unidos de América, y con patrocinio de la Universidad 
Católica Santa María La Antigua en Panamá y el Vicariato del Darién, de la Iglesia 
Católica en Colón, República de Panamá. 
 
 
 
 

7 



NAMAKEDI: Una Canción de Hamaca 
 

Um hum humm. 
Venadito, 
   querrás     cre - cer, 
Mi nene, 
   to – da – vía     chi – qui – to. 
 
 
Tu papá, 
      para   ti, 
¿Qué te 
         com – pra – rá     s i e m p r e?         Um  hum  hum. 
 
 
Nenito, 
      Irás   a    pes -  car 
                                   por   allí, 
          tu 
junto con     a – bue – lo.     Um hum. 
 
 
Venadito, 
          Cuando  tengas  pie – citos, 
 
desearás  venir 
                a   la   casa 
        buela 
de tu a-       s i e m p r e.    Um hum. 
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¡Que bueno! 
            ¡Querrás    cre – cer! 
Vas a 
       Correr    también  
 
detrás        tías  
       de tus       s i e m p r e.     Um  hum   hum 
 
 
Venadito, 
          Vendrás   corriendo    rápido 
también 
        donde   mí  s i e m p r e.     Um  hum. 
 
 
Nenito                 Blanquita (8) 
       sobrino    y               también, 
les van a comprar 
                  mucha ropa 
                               s i e m p r e.   Um  hum. 
 
Blanquita, 
           de  seguro 
que lavará 
           la  ropa 
para Papá 
           s i e m p r e.     Um  hum. 
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Papá 
      te  dirá 
 
que debes  
           estar 
 
junto con 
        tus hermanitos. 

 
Blusa de mola de niña. 
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Mujer guna sentada en una hamaca       Cuando una niña comienza a coser                                           
cosiendo una mola.                     molas, hace una figura sencilla, 
                                       como un pollito. 
 
 
Guna woman sitting in a hammock        When a girl begins to sew molas, 
sewing a mola.                         she sews a simple image like a 
                                       chick. 
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