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ROBERTO ESCALANTE H. 

PERSPECTIVA DE LA ETNOPOETICA 
UNA POESIA ANGMATY (ZOQUE-POPOWCA) 

L a poesía oral tiene carac
terísticas propias que la 

distinguen de la poesía e.,crita. 
Elementos como la versifica
ción y la rima no son parámetros 
válidos para analizar este tipo 
de textos. La poesía oral debe 
1ener otros parámetros para ser 
estudiada. En el caso de la poe
sía angmaty, que aquí nos 
ocupa, las diferencias es1án en 
la semántica, en los patrones de 
entonación y en el orden sin-
1áctico (hipérbaton). 
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INTRODUCCION 

La etnopoética esel estudio de la poe
sía oral: de mar,era rápida, puede 
definirse como la poética de las 
"formas folklóricas". Jakobson seña
la que: 

1.a tipología de las formas folklóricas 
debe constituirse independientemente 
de la de las formas literarias ... Sien su 
tiempo la aproximación entre folklo
rística e historia literaria permitió 
¡loner en claro una serie de cuestiones 
de carácter genético, la separación de 
dichas disciplinas y el restabh:cimiento 
de la autonom ía de la folkloristica 
seguramente facilitarán la explicación 
de las funciones del fo lklore y la 
revelación de sus principios cstruetu
rah:~ y partil:ul,:nid,u.h.:, (.l.,kul,,011. 
l 'JKh: 20.22). 

La poesía oral en lenguas indígenas 
ha sido poco es1udiada en nuestro 
país. obras como las de Garibay 
(Garibay. 1964 y 1970) se han aboca 
do a la recopilación exhaustiva y 
análisis somero de la poesía de un 
pueblo: por el contrario, en las Consi
deraciones sobre la /i1era1ura oral de 
los mayas. de F. Ligorred (l igorred. 
1990). se hace una recolección consi
derable , aunque no exhaustiva de la 
poesía maya actual y un análisis poéti
co minucioso aunque carece de un 
análisis lingUístico. El resto está en 
artículos.algunos.comoeldeEthel E. 
Wallis(Wallis, 1970),sobreunpoema 
otomí. analizan el texto desde tres 
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dimensiones: la fonológica. la grama
tical y la léxica. Otros ofrecen un 
análisis inmanente. sin hacer traduc
ción alguna. ni análisis lingüístico 
( Martcl, 1984 ). E3 necesario, enton
ces, enfrentarse a la tarea de llenar este 
vacío, comenzando por la recopila
ción de tex:tos actuales. ya que la 
poesía oral tiene muchos rasgos 
fonológicos que difícilmente pueden 
reconstruirse de la lectura en silencio 
de textos antiguos. En el presente 
trabajo, nos ceñiremos al análisis de 
una poesía zoque-popoluca. 

La poesía oral tiene características 
propi~" que la distinguen de su 
hermana. la poesía escrita. Elemen
tos como versificación (regularidad 
en el número de sílabas en un verso y 
de versos en una estrofa) y rima 
( identidad en las terminaciones de los 
versos) no son parámetros válidos 
para anali1.ar este tipo de textos. La 
poesía oral debe tener otros paráme
tros para ser estudiada: dice Jakob
son que: 

Marce! Jousse.el sutil investigadordel 
si_l"le oral r_l"lhmique. considera tan 
importante: esta distinción. yue reserva 
para la literatura losconccptos-vcrso" 
y '"poesía ... en tanto que [lara la crea
ción oral L'mplca las d~signacioncs 
"cs4ucma rítmico·-y "estilo oral", a fin 
de nitar que se introdu1.ca en estos 
conceptos el contenido literario habi
tual. con lo que revela magistralmente 
la función mnemotécnica de semejan
tes esquemas rítmicos (Jakobson. 
191:l<i:19). 

Para definir la poesía oral hay 
que distinguirla. no sólo de la poe
sía literaria. sino también del habla 
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"normal": puesto que la lengua poé
tica difiere en varios aspectos del 
habla en situaciones normales. Puede 
haber formas léxicas desusadas que 
sólo aparecen en los textos poéticos, 
estructuras sintácticas di~tintas de las 
del habla corriente. etcétera. En el 
caso de la poesía angmary. que aquí 
nos ocupa. las diferencias están en la 
semántica. en los patrones de entona
ción y en el orden sintáctico ( hi
pérbaton). 

TEXTO 

Los zoque-popoluca se encuentran en 
los municipíos de H ueyapan de 
Ocampo. A.cayucan. San Pedro So
teapan. Mecayapan y Texistepec. 
todos en el sur del estado de Veracruz. 

La lengua ,.oque-popoluca (ang
maly) pertenece a la familia mixe
zoqueana. que abarca dos grandes 
subfamilias: 

1. La subfamilia mixecon dialectos 
mixes en el estado de Oaxaca. en la 
1.ona alta, la zona media y la 1.ona 
l>aja;el mixe-popoluca o popolucade 
Sayula y de Oluta; y el tapachulteco 
(hoy extinto) que se hablaba cerca de 
Tapachula. Chiapas. en el Soconusco. 

2. La subfamilia zoque. con dialec-
1os zoques en Oaxaca. Chiapas y 
Tabasco: el zoque-popoluca de Texis
tepec y el zoque-popoluca de la Sierra 
oan1;ma1y. 

El texto fue proporcionado por 
Pedro González Sabal1.a, originario 
de San Pedro Soteapan. en noviem-



bre de 1987, cuando el tapacholero 
cantaba en los acahuales. 

El sistema de escritura empleado 
aquí para representar el idioma 
angmaty, no es completamente foné
tico ni tampoco sigue las reglas 
com hinatorias del español, aunque se 
use el alfabeto latino. 

L 

Las vocales / i, e, a, o, u/ se pronun
cian como en español; la sexta vocal,• 
simbolizada aquí por medio de / +t. 
indica una vocal central, alta, no 
red ondeada. 

Las consonantes / p, t, ch, k, b, d, s, 
1, m, n, ñ, y/ se pronuncian como en 
español. 

"'" representa el "saltillo" o"cierre 
glotal"; .. g" se pronuncia siempre 
como oclusiva velar sonora. nunca 1 

con el sonido fricativo que se le da en 
español (como en "gente"); "x" 
simboliza -el fonema / sh/, pronuncia
do como el inglés "sh";"j" indica el 
fonema fricativo glotal o aspiración; 
.. ng" representa el fonema / ng/ y se 
pronuncia como la secuencia .. ng" en 
el español "mango"; "r" simboliza el 
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fonema vibrante flap / r/ y nunca 
el vibrante múltiple; "w- representa el 
fonema labiovelar. y se pronuncia 
como en inglés. 

El alargamiento de las vocales se 
simbo liza reduplicando la vocal. El 
acento se marca con una tilde sobre la 
vocal. 

Según Elson, existen nueve fone
mas de entonación en el popoluca de 
la Sierra, éstos son: acento primario, 
cuatro tonos del bajo al alto, tres 
terminales: ascendente, descendente 
y voz uniforme (Elson, 1960: 106; 
1967: 271). En relación con las caden
cias, e5te autor nos dice que la cadencia 
ascendente es no final y coincide con 
los cortes de la cláusula; la cadencia 
uniforme es no final y la describe 
como una .. pausa meditada". y la 
cadencia descendente es a menudo 
final (Elson, 1960: 110). 

En nuestro texto hemos encontra
do los siguiente patrones de entona
ción: 

l. U na curva descendente, con tonos 
medio-alto, medio y bajo, con una 
pausa corta, que no es final y que 
separa elementos del sintagma nomi
nal (como el artículo del nombre). 
Marcada en nuestro análisis con el 
número I yconunadiagonalqueindi
ca pausa no final. 

2. Una curva ascendente-descen
dente, con tonos medio, medio-alto, 
medio con una pausa larga(de hecho 
casi todas las líneas terminan co11 esta 
curva), que es terminal y que encierra 
una cláusula. Esta curva se marca con 
el número 2, con una diagonal doble, 
cuando es final de linea. 

3. U na curva ascendente, con tonos 
medio, medio-alto y alto, con una 
pausa corta, no final, que denota 

~· g••g· •iii!!• 
e e e • 
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expectación. Esta curva se marca con 
el número 3, con una diagonal si no es 
final y dos diagonales si es final. 

4 . U na curva neutra, con tono 
medio, sin pausa, que en este texto 
sólo se usa con las onomatopeyas, y 
que aquí se marca con el número4. 

TEXTO 

O 1. waánpaje'm 1 / ty+ngpú'kon2/ /, 
02. je'm ipoóktikoom 2/ /, 
03. je'm kamteéro 2/ /, 
04. dénde je'm ia'tébet 3 / /. 
05. ikumat6ngpa2/ /, 
06.jóbity3/ ikuty+y+ypa3/ /, 
07. igajé'm l / kujámmok 3 / /. 
08. ixúmpam 2 ikaáma2 / / 
09. chawk4chawk4chawk4/ /, 
10. waánpajc'm l / t)'+ngpú'kon2 / /, 
11. je'm na+m 3 -pa +x+' 3/ /, 
12. kamteéro 3/ /, 
13. núkom je'm l j kujámmok 2 

i'ámty+y 2/ /, 
14. kut+ng 3 nasóy+m 3/ kut+ng 3 

nasóy+m 2/ /, 



15. si' iga dyá inwátpa 2/ / , 
I 6. inkujámmok 2 kaáma 3 / / • 
17. dyatyí inchíkpa 2/ /, 
18. kujámmok 2 máñmok I / /, 
19. chawk 4 chawk 4 chawk 4 chawk 

4/ /. 

TRADUCCION UBRE 

01. Canta el tapacholero 
02. en su acahual. 
03. El campesino. 
04. desde su pueblo, 
05. lo escucha. 
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06. pronto se da cuenta 
07. que el ta pachol 
08. ya necesita su milpa 
09. ¡chawk chawk chawk! 
10. Canta el tapacholero, 
11. parece estar diciendo 
12. "¡Campesino! 
13. ya llegó el tiempo del tapachol 
14. ¡Chaporrea, tumba!, ¡Cha porrea. 

tumba 1 

15. Porque si no lo haces, 
16. en tu milpa de lapacho! 
17. no pizcarás 
18. el elote del ta pachol". 
19. ¡chawk chawk chawk chawk' 

CLASES MORFOLOGICAS 

VerboJ 
waan, 'cantar'. 
ma10ng, ·escuchar'. 
t+,l'+y, 'entender'. 
xum, 'querer, necesitar'. 
n+m, "decir'. 
+x+, 'parecer'. 
nukom. 'llegar'. 
t+ng, 'tumbar'. 
nasoy+m, 'chaporrcar'. 

,s:· ,s:-~ .. iS: 
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wat, 'hacer'. 
chile, 'pizcar'. 

Sufijos verbales 
pa = incompletivo 
- pam = incompletivo o subordinado 

Prefijos verbales 
ku = intensivo. 

Nombres 
1y+ngpu'kon, 'tapacholero; <ty+ng, 
'tumbar' pu'k ,poo'k , acahual, cai'ia 
de maíz; 
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komtePm: 'campesino': <kam <kaama. 
'milpa', - teero, 'aiente': a'tebet 
pueblo ,atepetl, na/1. 
kujammok, 'tapachol'; ,ku. clase: 
jom ~;aama, ·sol. día'; mvk. 'maí1,'; 
kaama, 'milpa·. 
amry+y <amr_ru, 'año •tiempo': 
móñmok. 'elote·: <mañ; 'tierno'. mok, 
•mai,.'. 

Clasi}kadores 
ku = clasificador plantas. 

Pronombres personales 
i- Ja. S. posesivo y sujeto. 
in - 2a. S posesivo y sujeto. 

Sujfjos derivativos 
-on =derivativo. verbosa nombres. 
-koom = locativo. 

Su.fijo epentético 
- ti= epentético. 

LocatÍ\'05 
dénde = desde ,esp. 

Conjunciones 
iga= que 
si = sí 
dl'a = no 
dyar.i·nada ,dra: no. tyi. que 

Onomatopeya 
rha-.,:k =canto del ave y sonido del 
machete 

Adverbios 
jóbitr = pronto 

Ar1frulo 
Je'm =artículo singular. 

ARGUMENTO vnMA 

E1 argumento es muy sencillo: un 
pájaro. el tapacholero. canta en el 
acahual: el campesino.cuando lo oye. 
seda cuenta queestiempode~embrar 
el ta pachol. Cuandoelavecantapare· 
ce decir: 

ba!. porque si no lo haces no recogerás 
el elote del ta pachol. 

El tema que se desarrolla en este 
pequeño texto es el de los .. avisos" o 
augurios queindicanal hombreloque 
debe hacer y lo 4ue va a suceder; en 
este caso. significa que el campesino 
debe estar consciente de la humedad 
que debe tener el terreno antes de 
empezar los trabajos de la siembra: 
una observación emplricadelos fenó
menos de la naturaleza ha enseñado a 
los 1.oq ue-popolucas a estar atentos al 
canto del tapacholero(probablcmen
te scasuépocadcanidar) porque esto 
coincide con las lluvias de octubre y 
noviembre que permiten la humedad 
precisa para comenzar la siembra. 

También es unaconminaciónapre
parar el terreno o acahual{ el acahual 
toma su nombre del náhuatl acahualli, 
que designa un tipo de girasol. el 
Helian1hus) rozando. tumbando y que• 
mando. antes de empezar la siembra: 
y en el texto se presenta la condición 
que dice que si noseefectúa la siembra 
a tiempo no habrá cosecha. 

¡Campesino!. ya llegó el tiempo de 
sembrar el ta pachol. ¡chapor.ea. 1um• .• 
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ANAUSIS 

El folklore nos ofrece las formas de 
poesía más netas y estereolipadas. no
tablemente adecuadas a un análisis 
estructural. .. Aquellas tradiciones ora
les que emplean el paralelismo grama
tical para poner en conexión los versos 
consecutivos. por ejemplo. los sistemas 
finoúgrico, y en un alto grado también 
la poesía popular rusa. pueden anali-
1.arse provechosa'Ilenre a todos los ni
veles lingüí stícos: fonológico. si ntác
tico y léxico (Jakobson. 19R5:379). 

Debido a que la \'ersificación métri-
ca es muy irregular( hay líneas de J. 4. 
5, 6. 7 y9 sílabas), se toman en cuenta 
unidades rítmicas marcadas por la 
acentuación y la entonación, que per
mitan analizar el texto . Hay una ten
dem:i<1 ge11e1al a marcar dos acentos 
primarios en cada línea -como en las 
rimas infantiles de todo el mundo - o 
a combinar líneas de dos golpes acen
tuales con líneas de un acento. para 
cerrar el patrón rítmico. 

Doce líneas tienen dos acentos (O 1, 
04.06.07.08. IO. J l. 15, 16, 17. 18 y 
19), cuatro líneas tienen sólo un acento 
(02, 03, 05 y 12). dos tienen tres acen
tos (09 y 13), y una sola línea( 14 )tiene 
cuatro acentos. que probablemente 
se puede interpretar como dos línea5 
de dos acentos. 

Rohhins Burling. citado por Farb 
(Farb: 136). dice que: 

... si c::s10s pacrones prueban ser uni
versales, no veo otra explicación que 
nuestra humanidad común. Nosotros 
seríamos simplemente la clase de ani-

mal que está predestinada no sólo a 
hablar, sino. en ciertas ocasiones. a 
forzar nuestra lengua en ciertos patro
nes repetitivos de acentos y lineas. 

TROPOS 

Se observa desviación (hipérbaton) 
del orden preferido SVO, en las líneas 
O 1, 10 y 13, que tienen el orden VS: 

O 1. waánpaje'm ty+ngpú'kon 2/ / . 
10. waánpaje'm ty+ngpú'8kon 2/ /, 
13. núkom jc'rn kujámmok 2 

i'amty+y2/ /. 

Hay derivación, en las líneas 01 y 
02, en los nombres ty+ngpúkon, ta
pacholero. e ipóoktikoom. en su aca
huaL ya que ambos términos tienen el 
mismo radical, pook, caña de maíz. 
Hay aliteración en las líneas 05 y 06, 
05. ikumatóngpa 2/ /, 06. jóbit_y 3/ 
ikuty+y+ypa 3/ /, ya que ambas ter
minan con el sufijo -pa, incompleti
vo. Hay paralelismo en la línea 08. 
ixúmpan íkaáma, ya necesita su milpa, 
con el sufijo i-, que en el primer caso 
es sujeto de tercera persona singular; y 
en el segundo es posesivo de tercera 
persona singular; este fenómeno se 
obscrva también en la línea 14. kut+ng 
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nasóy+m, kut+ng nasóycm, ¡chapo
rrea. tumba!. donde se repiren dos 
imperativos (anáfora) para dar mayor 
énfasis a la arenga. 

Hay cambio de sentido en la línea 
06. jóbicy 3/ ikuty+y+ypa 3/ /. cn
tiende>se da cuenta: 08. ixúmpam 
2 ikaáma2 i / . quiere >necesita: 13. 
núkom je'm kujámmok 2 i'ámty+y 
2/ /, año , tiempo. 

En las llneas07. y08. se observa la 
personificación de algo inanimado. 
como es el tapachol, k ujámmok. como 
sujeto del verbo ixúmpan, quiere. La 
línea 11 tiene el sujeto personificado, 
ty+ngpúkon. el tapacholero, cuyo pre
dicad o es la frase verbal n+mpa+x+. 
parece estar diciendo. 

LEXICO 

La primera estrofa hace énfasis sobre 
el sonido, ya sea emitido. en el verbo 
waánpa, canta. o en la onomatopeya 
chawk, canto del ave y mnido del 
machete; o percibido. en el verbo 
ikumatóngpa. escucha. Como conse
cuencia del sonido y del escuchar 
viene el entender, expresado con la 
frase verbaljóbity ikuty+y-_ypa, pron
to él se entera: con el adverbiojóbity, 
pronto.denotando la inmediación del 
entendimiento y la elaboración del 
juicio, 07. íga je'm kujámmok. 08. 
ixúmpam ikáma, que el tapachol ya 
necesita su milpa. Esto establece la 
identidad entre el simbolismo del canto 
del ave y su indicación que ya es el 
tiempo propicio para hacer la siembra 
de invierno. 

La segunda estrofa tamhién contiene 
elementos de la emisión del sonido.ya 
que se repiten la primera y la última 
lineas de la estrofa anterior: pero aqui 
no se alude ya a la percepción del 
sonido ni a la formulación del juicio. 
EL canto del ave se interpreta en la 
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oración 11.je'm n+mpa +x+, parece 
estar diciendo. como una arenga en la 
línea 14. kut+ng nasóy+m kut+ng 
nasóy+m. ¡chaporrea! ¡tumba!.¡cha
purrca! ¡tumba!. 4ueculmina en una 
conminación. expresada en la~ líneas 
15 a IX. donde la condición negativa 
15. si 'igadyá inwátpa. porque si nolo 
haces. tiene su resultado en otra frase 
verbal negativa: 17. dyatyi inchikpa. 
no pi1carás nada de; con énfasis en el 
complemento directo. en la frase no
minal I!!. kujámmok máñ+mok. el 
elote del tapachol. y énfasis también 
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en el complemento circunstancial de 
lugar. en la frase nomina l 16. inkujám
mok kaáma. en tu milpa detapachol. 

Hay en este poema términos del 
campo semántico de la agricultura: de 
la terminología del maízcomo la pala
bra mok. maí:1.: ku-jám-mok. milpa de 
sol. tapachol (repetido una vez). y 
máñ -mok, elote; y también aparecen 
kaáma, milpa y kam-tecro, milpero, 
campesino: otro lexema referente al 
maí7. es pook. caña de maíz. que inter
viene en el nombre del ave. ty+ng
pu'kon, "el que tumba las cañas", y en 
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el nombre del acahual, pook-ti-koom. 
"lugar de cañas de maíz" . Otros lexe
mas de este campo cultural son : de 
t+ng. tumbar. se deriva ty+ng-pu'k 
on. tapacholcro~tumba caña de maíz~; 
nasoy+m, chapurrear. chik. pizcar. 

NOTAS CULTURALES 

Entre los popolucas de Soteapan. 
como entre otros grupos del Istmo 
Veracruzano. las a ves tienen u na 
simbología especial. la mayoría son 



agoreras, prediciendo lo que va a 
acontecer, así el colibrí "anuncia la 
llega de visitas agradables" ( M ünch: 
2D-226) : elpoc poc presagia la 
felicidad: el sabiu anuncia algun 
accidente y previene contra posibles 
desgracias. Otras aves que indican. 
anuncian o predicen son el wac nu o 
vaquero que indica el tiempo. si viene 
el Norte. o el buen tiempo: la lechu1.a 
es ave de mal agüero, "presagia 1a 
muerte. desastres . enfermedades y 
peligros" ( M ünch:223-226): el zopi
lote anuncia la partida; y finalmente 
el 1apacholeru 

... es un pá_iaro <.¡ue. en los meses de 
octubre. noviembre y mediados de 
diciembre anuncia a lm campesinos 
cuando deben de empezar a ro1ar. 
4uemar y sembrar el 1apachvl o mai, 
de invierno ( M ünch:223-226). 

Nos dice M ünch que "el mai1 tiene 
dos ciclos: el de verano vel de invier
no. llamados re,pectivamentc el 
'temporal' y el 1apacl,ol" (según 
Cabrera. el rapa<'hol o wnamil es la 
'milpa aventurera de invierno' . de 
etimología desconocida. probab le
mente relacionada con tapa=oflin. 
nido de pájaros'. 

El maí1 de temporal se siembra en 
los primeros días de junio y se recoge 
antes de la siembra de invierno. El 
tapachol se siembra en el mes de 
no\·iembre y las ma1.0rcas secas se 
recogen en marrn del año siguiente. 
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