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La Guia para el estudio de los rituales funerarios que presenta· 
mos queda subordinada a las restantes gulas para la investigación 
etnografica ya publicadas en el primer número de Arxiu d'Etnografia 
de Catalunya. 

La presente guia, como las anteriores, esta dirigida a todo aquet 
investigador que se interese por el analisis del ritual funerarío desde 
una perspectiva cronológica y es adaptable, por tanto, a intereses 
folklóricos asi como etnograficos y etnológicos. La guia es orientati· 
va puesto que marca las líneas generales del trabajo a realizar y pue
de ser utilizada como instrumento para la clasificación de datos pro
cedentes tanto de la investigación de campo como del sondeo biblío· 
graf ico. 

Otra de las características del cuestionario es su presentación 
como alternativa renovada de analisis frente a los manuales ya publi· 
cados, que ofrecfan una clasificación de datos únicamente orientada 
al estudio de las sociedades primitivas o bien, como los casos del 
Manual d'Etnografia i Folklore de 1922 y la Guia del Ateneo de Madrid 
(1901), cuyo objetlvo se centraba en la búsqueda de datos insólitos y 
exóticos referentes al folklore funerario de la vida tradicional. 

Nuestro cuestionario combina entradas ya conocidas por la Et· 
nogratra clasica son otras fruto de una orientación teórica personal 
avalada por un trabajo de campo previo, lo cual dara cabida a una se
rie de datos informativos de diflcil ubicación en los cuestionarios pu· 
blicados hasta el momento. 
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El presupuesto metodólogico que ampara la concepción de la si
guiente guia es extraordinariamente simple y se basa en la descrip
ción cronológica de los hechos lo cual corresponde, en llneas genera
les, a los esquemas teóricos presentades por diferentes autores en 
torno a los ritos de paso. 

La muerte es objeto de un ritual de separación por medio del 
cual , en nuestras culturas, el individuo pasa a un nuevo estatus ya de
finitivo, incorporandose a un mundo que no es de los vivos y que ge
nera: 1) una serie de actítudes y formas de conducta culturalmente 
establecidas; 2) un cambio en los procesos de interación a nivel fami
liar y social; y 3) una ideologia resultante que puede explicarse a tra
vés de los hechos descrites a ser vehiculo de anal i sis del resto.de los 
componentes de una cultura. 

Este planteamiento supone que el proceso ritual puede ser ajus
tado al esquema tripartito de los rituales de crisis de vida, marcado 
por una fase previ a de separación que comienza a partir del memento 
en que se supone que el en fermo va a morir, finaiizando con los cere
moniales de separación que suponen la despedida del ser querido y 
la constatación de la muerte. Posteriormente se inicia la segunda fa
se, durante la cuat el caracter liminal de los ceremoniales se hace 
mas patente y finaliza con la inhumación del cadaver en el cemente
rio. Durante esta fase, las actitudes de los vivos frente al difunto y el 
simbolisme de los actos rituales reflejan la situación liminal del obje
to central del rito: el cadaver. Con la incorporación del muerto a su 
nuevo estatus por la finalización de los actos rituales; la situación li
minat en torno al cadaver desparece, manteniéndose la situación en
tre los supervivientes, que viene reflejada simbólicamente a trevés 
del luto, hecho que prolonga el període liminal del proceso ritual. 

Los aspectes marginales relacionades con el proceso ritual, co
mo es el caso del luto o de las commemoraciones de difuntes, que
dan dentro del repertorio de la guia, por guardar algunes de elfos es· 
trecha relación con el significado de la muerte, y figuran por tanto al 
final del cuestionario. 

Finalmente, cabe decir, que un segundo y último objetivo implí
cito en esta guia, apunta hacia la posibilidad de que mediante la des
cripción etnografica de practicas rituales en decadencia y su sustitu
ción por nuevas formas mas asépticas de tratamiento de la muerte, 
podamos establecer cuales son las directrices de cambio que se es-
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tén operando en la actualidad a estos nive~es, para asl darle una es
tructura renovada a las descripciones clas1cas. 

1. 

FASE PRE-LIMINAR 

PREVENCIONES ANTE LA MUERTE. PRACTICAS PREVIAS AL 

O BITO 

1.1. 
1.1.1. 

Consuetudlnarlas: 
Adqulsición en vida de la sepultura, mortaja, féretro u otos 
objetos de caracter funerario. 

1.1.2. 

1.1.3. 

Expresiones de última voluntad dirigidas a los miembros de 
la familia o a la red social. 
Adscripción a cofradías u otras instituciones que otorguen 
derecho a servicios especiales en caso de muerte. 

1.1 .4. Otras costumbres. 

1.2. Testamentarias: 
1 Frecuencia de los casos en los que existan dispo~iciones 1

"
2

' · testamentarias 0 defunciones <<ab intestato,. (Consejo de pa-
rientes). 
Clases de testamentos, las corrientemente utilizadas en la lo-1.2.2. 
calidad. . 

1.2.3. Oisposíciones testamentarias mas frdecuhentdes restpetecltao ~~gf~
neral , mandas piadosas, institución e ere ero, u , · 
dos 0 cualquiera otras concernientes ala persona o a la pro-
piedad. 

1.2.4. Bienes u objetos de que no dispone el testadorten suodteesr tdae
mento pero que por costumbre pasen a su muer e aP 
deter~inadas personas. Formalidades en la entrega de estos 
bienes u objetos. 
Referencia en el testamento a la condición religiosa o políti-1.2.5. 
ca del testador. 

1.3. Presagios y pronósticos de muerte: 
1.3.1 . Presagios: señales o indicadores de caràcter sob~enatural 

que indiquen la proximidad de una muerte (presencia de ani
males depredadores, moscardones, etc.) 

1.3.2. Pronósticos: reconocimiento de la proximidad de la muerte 
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en un individuo enfermo a través de signos y simbolos de ca
racter sobrenatural. 

1.3.3. Tentativas para aplazar la muerte. 

1.4. Preparaclón del moribunda para la defunclón: 

1.4.1 . Traslado de la casa a otro Jugar (hospital, asilo, etc.). Motives. 
1.4.2. Traslado del hospital a casa. Motives. 

1.4.3. ~ermanencia en la institución hospitalari a hasta el óbito. Mo
trvos. 

1.4.4. 
1.4.5. 

1.4.6. 

1.4.7. 

1.4.8. 

Vestido del enfermo-moribundo con atuendos mortuorios. 
~r~paración del dormitorio para la muerte o para recibir los 
ult rmos sacramentos: clrios, objetos sagrades de la familia 

0 
de las cofradlas que se reservan para tales mementos. 
~d~inistración de los Santes Sacramentos: extremaución y 
vratrco. 

fnt_eracción familiar y social durante la agonia. Personas que 
asrsten y actitudes. 

Toque de agonia. Número de campanadas. 

FASE LIMINAR 

2. MUERTE, VELATORIO Y ENTIERRO 
2.1.Defunclón: 

2.1.1. Criterios para declarar la defunción. Practicas mas usuales: 
coma, cese de la respiración, cese de los latidos mue.rte ce-
rebral , etc. ' 

2.1.2. Intento~ para hacer revivir al difunto. Practicas tradicionales 
no médrcas. 

2.1.3. ~eacci?ne~ antela muerte: lamentaciones, huida, ataques de 
trpo ((hrsténco)) culturalmente establecidos, etc. 

2.2. Avisos de fallecimlento: 

2.2.1. Las campanadas. 
2.2.2. Comunicación interpersonal. 

2.2.3. Av~sos sim~ólicos (crespones, banderas a media asta, etc.) 
2.2.4. Avrsos escntos: esquelas y carteles. Avisos radiofónicos. 
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2.3. Equipo funerario: 

2.3.1. Los vestidores-as: profesionales, vecinos o fami liares. 
2.3.2. Mortaja. Tipos. 
2.3.3. Técnicas de presentación del cadaver: refrigeración, inyec

ción de sustancias conservantes, ataúdes especiales, embal
samiento, etc. 

2 .3.4. Practicas, creencias y superstíciones relativas a la manera 
de dejar el cuerpo del difunto: exposición abierta, cubierto, 
en una habitación iluminada o a oscuras, en ((actitud de vivon, 
en ccactítud de muerton ... 

2.3.5. Solicitudes al respecto por parte de los familiares en el caso 
de que sea vestido en el hospital y conducldo a la ccmorguen 
del mismo. 

2.3.6. Escenografia del hogar o de la alcoba para el velatorio. 

2.4. El velatorlo 

2.4.1. Act itudes ante el cadaver: familiares, amigos y vecinos. 
2.4.2. Asistentes, tanto en el hogar como en la ccmorguen hospitala-

ria. 
2.4.3. Expresiones de dolor y temas de conversación. 
2 .4.4. Refrigerio durante el velatorio. 
2.4.5. Medidas para evitar otras muertes, (practicas rituales y su

persticlosas) 

.2.5. Entlerro: 

2.5.1. Determinación del momento,lugar y forma del entierro. Ois
posiciones concretas por parte de los familiares; disposicio
nes habituales cuando se hace cargo de ello una compania 
de pompas fúnebres. 

2.5.2. Lugar de la casa por .don de sale el cadaver. 
2.5.3. Ceremonías particulares a la salida del cadaver de la casa. 
2.5.4. Conducción del cadaver de la casa o del hospital a la iglesia; 

omisión de este recorrido y otras disposiciones. 
2.5.5. Forma de conducción: a hombros y caminando, en un coche 

fúnebre especial ,etc. 
2.5.6. Cortejo de entierro. Oisposíción de los participantes en rela-

ción al féretro, a pi e o en automóvi I. · 
2.5.7. Luto en la ceremonia fúnebre u otro tipo de objetos especia· 
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les (medallas, escapularios, cruces, etc.) utilizados para esa 
ceremonia. 

2.5.8. En la iglesia. Tipo de ceremonia litúrgica celebrada: oficio 
eucarística o bien resposo con homilia. 

2.5.9. Disposición del cadaver en la iglesia o fuera de ella y su rela
ción con la disposlción de los familiares y demas asistentes. 

2.5.10. Característlcas del pésame en la iglesia o fuera de ella. Oife· 
renciación o no en el ritual en tunción del sexo. 

2.5.11 . El camino al cementerlo. Asistentes y configuración de laco
mitiva. 

2.5.12. En el cementerió. Actos ceremoniales previos al cierre de la 
fosa o el nicho, ya sean sagrades o profanes. 

2.5.13 Memento en que se abandona el cementerio: tras el cierre de 
la tumba, durante o previamente al instante. Motives. 

FESE POST-LIMINAR 

3. PRACTICAS POSTERIORES AL ENTIERRO. 

3.1 . Regreso del duelo a la casa mortuoria. 
3.2. Comida o banqueta funerario. 
3.3. Practicas religiosas: 

3.3.1. Misas y funeral que se ofrecen por el ditunto. Tiempo que 
transcurre hasta su celebración. 

3.3.2. Ofrendas de alimentes en los otertorios de las misas tras el 
tal lecímiento. 

3.3.3. Rezos tamiliares en la casa por el alma del difunto. 
3.3.4. Limosnas. 
3.3.5. lndulgencias. 

3.4. Practlcas profanas: 

3.4.1. 

3.4.2. 

3.4.3. 
3.4.4. 

Disposición de totogratias y objetos personales del difunto 
en un Jugar destacada de la casa. 

Actos en honor al dlfunto: preparación de un lugar en la mesa 
para el difunto, por ejemplo. 

Reparto ritual de los bienes personales del dltunto. 
Prevenciones de otras muertes o ritual purificador tras la in· 
corporaclón del ditunto: cremación de objetos personales o 
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de -los que hubieran estado en contacto con el difunto. 

4. CONMEMORACIONES DE DIFUNTOS 

4.1. Fiesta de difuntes (1 ° de noviembre) 
4.2. Miércoles de Ceniza 
4.3. Viernes Santo 
4.4. Otras fechas sel'\aladas en las que se recuerde a los difuntes. 

5. EL LUTO 

5.1 . Ouración del luto en relación o no con la proximidad de paren
tasco. 
5.2. Ropas, ornamentes y colores 
5.3. Comportamientos sociales, señales y objetos de luto. 
5.4. Ouración del luto y su relación con las visitas al cementerio. 
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