
EL DESPENAMIENTO EN EL FOLKLORE
Y LA ETNOGRAFIA

por ARMANDO VIVANTE

Todavia la palabra despenar. No hace mucho, los diarios de esta
capital informaron sobre una de las fechorias de una amplia y siniestra
-organizaci6n semejante a la <<mafia» y el cronista de uno de estos diarios,
al pormenorizar un pasaje del acto criminoso, escribia: <<que una vez
la victima en el suelo, desvanecida, uno de los asesinos lentamente, con

una pala, lo despen6» 1. Con intencion hemos subrayado el término por
-que registra el actual empleo de una expresién aparentemente no culta
y que pertenece, mas bien, al léxico campesino y —por excelencia
al lenguaje llamado gauchesco. En otro parrafo examinaremos con cier—
to detenimiento el significado de esta palabra si bien adelantaremos,
aqui, que involucra la idea de ultimar al moribundo.

El significado gauchesco. <<Despenar es, sencillamente, matar, pero,
en modo especial, matar a alguien que sufre>>, sea persona o animal, y
•¤esto no se hacia por crueldad, como parece, sino por compasién, para
evitarles mayores sui`rimientos» Z. Cunninghame Graham 3 se refiere
a esta costumbre entre los gauchos refugiados en las tolderias pampea
nas, hacia el 1870: ¤Su indiferencia —escribe refiriéndose a los indios

para la vida y desprecio de la muerte, superaba, si es posible, a la de sus
enemigos mortales y parientes, los gauchos. De uno de éstos contabase,
que visitando a un amigo lo encontro horriblemente atormentado por
una fiebre reumatica; después de mirarlo lleno de compasion, exclamoz
qPobrecito, cémo sufre!». Y tirando del cuchillo tom6 al paciente por las
barbas y lo degol16»

1942.

Véase Clarin de Buenos Aires, 11, XII, 1953.

Iucmusvs, P., Voces y costumbres del campo argentina, pag. 200. Buenos Aires,

Cumvrucanm Gmmm, R. B., El Rio de la Plata, pags. 29-30. Londres, 1914.
Un ejemplo mucho mas actual y de otro ambiente lo estudié José INGENIE

nos en el trabajo titulado La piedad homicida, en Renista del Ctrculo Médieo Argenti
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Acepcién académica y acepcién americanista. La Academia Espa
iiola registra nuestra palabra con el simple sentido figurado y familiar
de matar; asi ha pasado a los paises de América sufriendo ligeras varia
ciones semanticas; como chilenismo, por ejemplo 5, significa desespe
ranzar, desahuciar. A. Boa Bestos 6, en un relato de ambiente para
guayo, la emplea en el sentido de satisfacer una necesidad apremiante,
en el caso citado, la necesidad sexual. Un refran recogido en la Argen
tina 7 aplica con intencion el vocablo despenar: <<Duerme tranquilo el
que despena al enemigo», en donde la idea de misericordia es substitui
da por la de seguridad personal. Despenador y despenadora son voces
del buen romance.

Una acepcién especifica. Hemos anotado estos breves antecedentes le
xicogréficos para destacar, a continuacién, una acepcién restringida 0 espe
cifica que da, precisamente, el nombre a un interesante y poco estudiado
hecho folklorico. Nos referimos al despenador 0 despenadora del folklo
re argentino. Estas voces genuinamente castellanas y asimiladas con
matices por el habla rural, en todos los casos denominan a las personas,
que, por alguna eventualidad, actuan como despenantes. En cambio,
en el hecho folklorico que examinaremos, ambas voces seialan a la per
sona que se dedica profesionalmente a despenar. Esta es la primera di
ferencia entre la acepcion amplia y la acepci6n restringida. Aclarare
mos, no obstante la terminante caracterizacion senalada, que en hechos
de la misma familia que estudiamos, muchas veces el despenador no
es un profesional, sino que actnia circunstancialmente, pero si en estos
casos el actor no lleva nombre especial alguno es un auténtico despe
nador en el sentido restringido del vocablo por la funcion y por los pro
pésitos que inspiran su intervencién. Si en general la voz despenar se
aplica al acto de aliviar sufrimientos, en el caso que examinamos la voz
expresa restringidamente el acto de ultimar al moribundo, sin que esto
envuelva sentido espiritual alguno; aqui tenemos seiialada la segunda
diferencia. Por ultimo, y esto se vera en distintos lugares de esta con

no y Centro de Estudiantes de Medicina, N.° 118, pfigs. 489-495. Buenos Aires, 1911.
Estos casos y muchos otros semejantes son los que EMILI0 Mrm Y L6PEZ denomina
delitos cutanésicos, y que ampliamente discute en sus aspectos penologicos; véase su
Manual de psicologta juridica, 4a. edicién, pég. 160. Buenos Aires, 1954.

MEmNA, J. T., Chilenismos. Apuntes lezicogréficos, pég. 133. Santiago da
Chile, 1928.

R01; BAs·r0s, A., El trueno entre las hojas, pag. 142. Buenos Aires, 1953.
Mon, I., Refranero, edici6n de la Facultad de Filosofta y Letras de la Univer

sidad de Buenos Aires, pag. 408. Buenos Aircs, 1944.
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tribucion, la tercera diferencia entre el sentido amplio y el sentido res
tringido de despenar reside en la intencion, en el propésito 0 ideologia
que inspira el acto de ultimar. Adelantamos desde ya que el despena
mienlo en senlidn reslringido se inspira en el deseo de evilar que el muerto
contagie su muerte. Aceptamos que esta sola caracterizacién especial
es suficiente para distinguir la acepcién especifica 0 restringida de la
acepcién amplia, campesina y gauchesca.

Prdclicas para facilitar a morir y abandono 0 muerte de viejos y en
fermos. En los manuales de folklore, en el capitulo dedicado a la muer
te, se suele dedicar un parrafo para describir las practicas que tienen
por objeto facilitar el postrer transito del agonizante. Estas practicas
son, por lo comiin, de inspiracion magico-reljgiosa, y cuando solo apa
recen como netamente religiosas no logran velar totalmente la primiti
va preocupacién de raiz pagana. A veces estas practicas resultan manio
bras realmente mortales, circunstancia que podria inducir a la confu
si6n de equipararlas a casos de despenamiento, pero esto se puede evi
tar tenjendo en cuenta cual es la pura intencion de la practica. Sobre
este punto hay que ir con mucho cuidado, porque no es dificil que una
intencion subyazca con el enmascaramiento de ser otra debido a un in

tenso proceso de transculturacién que ha sido deformando sus caracte
res individualizantes. Pero con esto no se ha dicho todo porque las prac
ticas para facilitar la muerte del moribundo gno seran residuos alterados
de maniobras despenantesil Jacovella y Jijena Sanchez 8 recuerdan la
supersticién salteiia de que se puede abreviar la agonia que se prolonga
atando un tiento al cuello del sufriente; es evidente que esta practica
en apariencia inocente y sencilla, no es otra cosa que la reliquia de la
costumbre de ahorcar los agonizantes y muertos con un cordel, soga
o pafiuelo. Se empezé con los moribundos e incurables, cuando el habi
to comenz6 a alterarse, se continué con los recién muertos, y ahora so
brevive bajo el velo de una supersticién piadosa y sin sentido. En co
nexién con el despenamiento aparecen los numerosos ejemplos anti
guos y etnograficos de la eliminacién violenta de los ancianos y enfer
mos, sobre lo cual trae abundantes datos W. Graham Summer ’. En

° JIJENA SANCHEZ, R. y JACOVELLA, B., Las superstzbiones (Conlribucién a la
melodologia de la invcsligacién folklérica). Con numerosas supersliciones rccogidas en
cl norle argenlinc, pag. 132. Buenos Aires, 1939.

I GRAHAM Summa, W., Los pueblo: y sus coslumbres. Estudia de la imporlancm
sociolégica de las coslumbres, la eliquela y los preceplos morales, parrafos 333, 334 y 335.
Buenos Aires, 1948.
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primer lugar hay que reconocer que en la mayoria de los ejemplos reco
gidos no fueron éstos bien observados y menos correctamente inter
pretados; se nota que los autores se dejaron llevar mas por los caracte
res violentos y llamativos de las practicas letales, que por el sentido real
de las mismas. Sobre este punto del abandono y muerte de ancianos
y enfermos habria que hacer un estudio especial teniendo en cuenta,
entre otras posibles explicaciones (hambre, economia, estorbo, impro
ductividad, desconsideracion, etc.), la del temor al contagio de la muer
te préxima, respecto a la cual el despenamiento adquiere la categoria
de una eficaz maniobra profilactica.

Hecho folklérico sigiloso. En nuestro pais es mas que escasa la lite
ratura sobre el tema del despenamiento; si se recogen todas las lineas
escritas al respecto apenas llenariamos un par de paginas. Si excluimos
los relatos de Fausto Burgos, nuestro primer ensayo de 1953 y los ar
ticulos de 1954 y 1956, es muy poco lo que se encuentra. Existen otras
fuentes de informe que amplian valiosamente el material, y que con
sideraremos mas delante, pero o esas fuentes no son argentinas o no
consideran los hechos como despenamiento. Esta pobreza de referen
cias ha dado lugar a que la practica del despenamiento sea poco menos
que desconocida y a que se la creyera totalmente extinguida. G. A. Te
rrera *° es de este ultimo parecer: <<Una institucion que en nuestros dias
ha desaparecido totalmente, pero que en épocas no muy lejanas era har
to frecuente en los grupos campesinos. . .». Si se tratara realmente de
una practica extinguida no corresponderia tratarla folkloricamente,
pero no es asi. La practica esta viviente, rodeada de circunstancias muy
particulares que son, por otra parte, perfectamente explicables. Exis
te entre distintos grupos etnogréficos y es alli donde mejor la compren
deremos. En 1953 se observaron varios casos en la ex-gobernacion de
los Andes. si bien se trataban de variantes o de formas ya en proceso
-de alteracion. En 1940 se la describe en una comunidad nativa del Peru

(Departamento de Puno). Por mi parte y de distintas personas he sido
informado de su existencia, si bien no en su forma mas pura y antigua.
Si esta practica es poco conocida se debe a su propia indole; lo sorpren
dente seria lo contrario. Una practica que de acuerdo a la moralidad
imperante y a las leyes del pais, se presenta como un asesinato no puede
menos que ocultarse y alejarse de toda verificacion. El mismo G. A. Te

° Trcnnnmi, G. A., Folklore de los aclos religiosos en la Argentina, en Homenaje
a Fritz Kriiger, Facullad de Filosofia y Lelras de la Universidad Nacional de Cuyo, to
mo I, pég. 281. Mendoza, 1952.
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rrera “ apunta —sin darle al date todo su significado de ocultamiento
que sel estade policial y la propia religion catolica persiguieron y abo
minaron de esa practica remota»; esta observacion ya la leemos en S.
Lafene Quevedo *2 quien muy oportunamente recuerda que cesta ho
rrenda costumbre se hacia con gran sigilo». Esta necesidad de conser

varse en secrete la aparta, evidentemente, de los centres peblades o
de los lugares de control factible. Ademas, lo pece conocido de esta ces
tumbre y a que se la creyera extinguida no movie a los investigaderes
y viajeros a buscarla y registrarla.

Las primeras noticias nacionales. Estas noticias se las debemes a
Samuel Lafene Quevede, Juan B. Ambrosetti, Roberto J. Payro y Ba
fael Cano. Como se vera en seguida, sen netas breves y escuetas, referi
das de pasada, excepte la de Cano, quien es el unico que traza un cuadre
complete de este singular personaje, si bien se trata de un cuadre lite
rarie, especie de aguafuerte en prosa. En les tres primeros cases —los
iinicos de escritores nacienales que cenecemos hasta ahera— los au
tores no han side testigos eculares, sine que hablan per noticias oidas
de etres. Les parrafos de Samuel Lafene Quevede, son los mas extenses,
los de Juan B. Ambrosetti aluden a los del primere, excepto cuande de
pasada se refiere al rictus tragico de una memia humahuaquena; Re
berte J. Payro apenas si le consagra el final de una neta del capitule
XVIII del libre En tierras de I nti, si bien reza el tema al hablar de los

indios fueguinos, como lo veremes mas adelante. En cuante a hechos
felklerices, los tres se refieren al noroeste argentine y sus dates pede
mos datarlos dentro de lasegunda mitad del siglo XIX. <<Habia ciertas
mujeres —escribe S. Lafene Quevede I3- que solian ser llamadas pa
ra ultimar como enfermeras a eses degraciados que prelengaban dema
siado la agenia de la muerte. Les curas y las autoridades perseguian
esta herrenda cestumbre, pero se hacia con gran sigile; la del heche no
creia ni pecar venialmente, y muchos infelices anticipaban su viaje a
la eternidad cen un mevirniento de artista que les quebraba el espinaze»
Vuelve el autor a describir la practica en su Tesoro 1*: ¤despenar, i. e.
abreviar el {in de la enfermedad con medios violentes como el de que

‘ TERRERA, G. A., ob. cit., pag. 282.
L.u=eN1=; Qmzvmno, S., Londres y Calamarca. Cartas a ·La Naciém, 1883, 1884

y 1885, pégs. 123-124. Buenos Aires, 1888.
L.u··0NE Qmavmno, S., ob. cit., pégs. 123-124.
L.u··eN‘E QUEVEDO, S., Tesoro de calamarquefulsmos. Nombrcs de Zllyar LY aP¢•

llidos indios con elimologias y eglabone; aislados de la lengua cacana, pag. 248. Buenos
Aires, 1898.
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brar el espinazo del enfermo». Juan B. Ambrosetti1‘ recuerda el ¤pre
cioso» dato transcripto por S. Lafone Quevedo, pero lo amplia conje
turalmente al suponer que bajo la almohada del moribundo ponian un
<<id0lo frmerario para que recibiera el alma 0 el doble>> antes de proce
der a su despenamiento I6; pero en 1907 " enriquece su interpretacién,
suponjendo que el despenamiento puede documentarse en la actitud
de una momia prehispanica proveniente de la quebrada de Humahuaca.
En el primer trabajo citado IB reproduce un <<id0l0 de Belén» de unos
237 mm. de alto, con las extremidades rotas, que habria servido para la
maniobra de trasladar el alma 0 doble del despenado a la figurilla de te
rracota. B. J. Payré 19 s6lo dice que tuvo noticias de que en Andalgala
(Catamarca) vivia, no hace mucho (1899), una india considerada como
hechicera, Magdalena G6mez, que despenaba (mataba) a los parvulos
enfermos, rompiéndoles la columna vertebral. Rafael Cano ’° presenta
un interesante boceto de despenadora, también catamarqueiia, de fi
nes de siglo, en su <<Na Micaila, la despenadora», <<mujer como de 50
aiios, ética, de tez broncinea . . . Su nombre provenia del método eficaz
y delicado con que despachaba almas al otro mundo». <<Na Micaila lle
gaba al lecho del moribundo y después de apoyar la rodilla sobre el es
tern6n, le pasaba suavemente los brazos por el cuello. . . para romperle
el esternén con un movimiento artistico. La esoena duraba pocos segun
dos y finalizaba con el ruido de los huesos rotos. . . La operacién se prac

ticaba indistintamente con personas de cualquier edad 0 sexo. Al cons
tatar el falleoimiento Na Micaila prorrumpia en gritos de dolor y al oir
los, acudian los deudos, originandose gran o0nfusi6n». Como se ha vis
to el material es muy pobre y limitado a documcntar superficialmente
la extrafna practica; no obstante le asignamos gran valor dada la auto

6 Amnnosnrrr, J. B., Costumbres y supersticiones cn los valles calchaqutes {Pro
vincia de Salla). Contribucién al estudio del Folk-Lore calchaqui, en Anales de la Socie
dad Cientifica Argentina, tomo XLI, pags. 60-61. Buenos Aires, 1896. AMBROSETTI,
J. B., Notas de arqueologta calchaqui, en Boleltn del Imzlilulo Geogrdfico Argenlino,
tomo XVII, pag. 431. Buenos Aires, 1896.

° Anmnosnrrr, J. B., ob. cil., tomo XVII, pag. 431.
Amnnosnrrr, J. B., Antigiiedadcs calchaquies. Dalos arqueolégicos sobre la pro

nincia de Jujuy, en Anales de la Sociedad Cientifica Argentina, tomo LII, pags. 171
172. Buenos Aires, 1901.

° Amnnosnrrrr, J. B., ob. cit., tomo XVII, pag. 431, 1896.
PAYII6, Il. J., En tierras de Inti (Sepliembre-Oclubre, 1899), nota de la pag.

159. Buenos Aires, l909.

CANO, H., Del tiempo de IVaupa, Folklore norlefro. Leyendas, tradiciones, cos
lumbres, danzas, cantos, superslicioneu, pag. 100. Buenos Aires, 1930.
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ridad moral y cientifica de sus autores y por constituir las primeras y
iinicas fuentes nacionales que, como dijéramos, son las que conocemos
hasta el momento.

Las uliimas referencias argenlinas. Son las de F. Marquez Miranda,
G. A. Terrera 21 y A. Vivante”. Marquez Miranda se basa en los
datos de Lafone Quevedo, Ambrosetti y Cano, diciendo que <es
un hecho abonado por u.n gran numero de referencias documentales
de primera mano, que le otorgan un valor incontrovertible» y la
califica como <<1a mas moderna eutanasia y el primitivismo mas
cerrado» 23. Los dos ultimos autores tratan el tema desde el punto de
vista folklorico. G. A. Terrera clasifica la costumbre entre los actos

religiosos y dice, en las parrafos substanciales: <<Una institucion so
cial que en nuestros dias ha desaparecido complelamenle (los subra
yados son nuestros), pero que en época no muy lejana era harto fre
cuente en los grupos campesinos, lo constituyeron una cierta cate
goria de hombres y mujeres, dedicados a despenar enfermos, mori
bundos o heridos, a los cuales la medicina popular no podia poner a
salvo. El despenador era entonces un sujeto investido por la voluntad
popular, para la penosa tarea del despenamiento, es decir, dar muerte
a sujetos gravemente enfermos y acorlar de esla manera sus sufrimienlos.
El despenador realizaba la eugenesia médica. . . Los individuos que cum
plian con este rito,. generalmente llevaban una vida alejada del contac
to popular y se les respetaba y consideraba en grado unico. Su presencia
era tomada como un presagio de muerte y una vez llamado por los pa
rientes del futuro deudo, llegaba solitario, tomaba algunas copas de aguar
diente, se aproximaba al enfermo, le hacia una cruz en la frenle con sus
dedos, le pasaba despaciosamente el brazo derecho por debajo del cuerpo
y con el izquierdo media el sitio donde iba a hacer presion y en un mo
mento dado, cuando el propio enfermo no atinaba adarse cuenta si moria
Ie daba un golpe seco y terrible, haciendo presion con ambos brazos, o no,
el derecho subiendo y el izquierdo bajando, quebrando el espinazo del
infeliz como si fuera una ramila seca para echar al fuego. Luego cerraba

Tmmmu, G. A., ob. cit., pégs. 281-282.
VIVANTE, A., Muerte, magia y religi6n en el folklore,— pégs. 5-24. Buenos Aires,

1953. VIVANTE, A., Malar al moribundo. Un iema del folklore argeniino poco conocido,
en Democracia, diario de Buenos Aires, 10-VII-1954. V1vAN1·E, A., La ahorcadura
de los muerlos, en Revisla Geogrdfica Americana, N.° 237, pégs. 125-128. Buenos
Aires, 1956.

M&nQUEz Mm.mDA, F., Medicina popular en el noroesle argenlino, en Tra
uaux de l’Instilul Francais d’Eludes Andines, tomo I, pégs. 140-142. Pm-is-Lima, 1949.
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los ojos y la boca del muerto y se ponia de pie y rezaba en silencio algu
nas oraciones terminando con el consabido <¤Fulano de tal, descansé

en paz>>. Hecho todo esto, cobraba sus honorarios o bien los parientes
del finado quedaban en llevarle a su casa algunos obsequios y el despe

. nador se marchaba tan serio como habia venido. Con los aiios, la poli
cia comenzé a castigar a los despenadores, y lo curioso resultaba del hecho
que las propias gentes ocultaban la verdadera personalidad del des
penador. . .» Con intencion hemos subrayado algunos pasajes para fa
cilitar los pertinentes escolios criticos negativos, no sin antes dejar cons
tancia que G. A. Terrera es el primero que esboza un cuadro comple
to —bien o mal t1·azado—— de esta préctica. No compartimos su opi
nion de que ésta <<ha desaparecido completamente» por las razones adu
cidas mas arriba y que el mismo apoya, en parte, al reconocer la enérgi
ca intervencion represiva y condenatoria de la policia y de la Iglesia.
Su suposicion de que la obra del despenador se dirigia a acortar los su
frimientos del moribundo y cumplir, asi, con un objetivo de <<eugene
sia médica» no es exacta. Mas adelante veremos en base a otros ejem
plos paralelos y a una interpretacion mas amplia y congruente de los
hechos que el despenamiento nada tiene que ver con las preocupacio
nes euténicas. Si a Terrera le parece <<curioso» que los complicados en
el despenamiento ocultaran al despenador y a su obra de los ojos de la
policia y de la Iglesia, nosotros creemos que lo curioso hubiera sido lo
contrario. Facil es darse cuenta que dejar en evidencia la acci6n des
penante implica poner de manifiesto, ante la justicia, una obra oficial
y legalmente juzgada criminal; desde este ultimo punto de vista, el des
penador y los familiares o allegados de la victima son, respectivamente,
criminal y complices. Las circunstancias de que hiciera una cruz sobre
la frente del enfermo y luego rezara, son tipicos productos de transcul
turacion y, por ende, espureos en este caso. Por niltimo, en otro parrafo
consideraremos si es tan fécil romper el espinazo como una ramita se
ca y si esta problematica ruptura seria suficiente como para causar la
muerte. El segundo trabajo que examinaremos es el de A. Vivante, pu
blicado como parte de un opusculo en el ailo 1953. Se titula Vieja cuta
nasia nativa; el titulo ya es equivoco a juzgarlo a la luz de suspropias
conclusiones, si bien en la Introduccion aclara que no es werdadera
eutanasia sino algo muy distinto, es decir, una maniobra de precaucion
contra el moribundo para evitar que éste conlagie la muerte a sus fa
miliares o amigos». Este breve estudio de Vivante (veinte péginas) —de—
jando de lado algunas aproximaciones dudosas—, es el primero que en
foca el tcma con perspectives comparativas y etnogrélicas, incluso con
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ejemplos que si bien son a veces dispares le permiten poner en evidencia
la pristina naturaleza de esta costumbre y distinguirla netamente de la
eutanasia, conclusion ésta que recalco en un articulo aparecido poste
riormente (1954), en donde excluye la palabra eutanasia del titulo. En
1a ultima contribucion que consagrara al tema (1956) lo ninico nuevo
que sefiala es la necesidad de estudiar radiogréficamente las momias
del noroeste argentino y del Peru para ver si existe trauma vertebral.
A fines de 1954, A. R. Cortézar 24, consagra unas lineas al tema en una
interesante sintesis panoramica del folklore norteno: distingue dos fun
ciones al despenamiento, la de eutanasia y la de profilaxis; a este pro
posito nos parece conveniente insistir, una vez mas, que las dos funcio
nes son independientes y no se presentan unidas en ningun caso. Con
sentido de eutanasia aparece, unicamente, en el llamado adespenamien
to gauchesco>>, que no entrafna, por consiguiente ninguna preocupacion
profilactica. En cambio, el tipo de despenamiento que estamos estu
djando en su acepcion restringida y especifica nada tiene de eutanasia
y se inspira en el temor a la muerte contagiosa. La confusion proviene
de que ambos se denominan despenamiento (en la acepcion restringi
da por extension de la palabra despenador) y a que el llamado despe
namiento gauchesco sea el mas conocido. Recordaremos, por ultimo,
que Félix Coluccio 25, en la tercera edicion de su Diccionario incluye la
palabra despenar.

La ahorcadura de los muertos. <@Ahorcar a un muerto. . .P» tal es
la costumbre de los indios andinos que viven en el altiplano dilatado
que dominan con sus cabezotas de nieve el Chafii, el Acay, el Cachi, e1
Keswar». Fausto Burgos —de quien son estas lineas— trazo el tema en
tres hermosos relatos de su libro El Surumpio 26, localizados en la ex
gobernacion de Los Andes, actualmente dividida entre las provincias
de Salta y Jujuy. La localizacion de la costumbre es circunstancial, pues
ésta se hella difundida en el ealtiplano andino». De los tres relatos el
mas pormenorizado es el que se titula La ahorcadura de los maerlos, pre
cioso documento folklorico que podemos datar en el aio 1935. Es la vieja
<aldehue1a» de Susques, a veintiséis leguas de San Antonio de los Cobres,

* Cowrizrm, A. R., Folklore. Resumen panordmico, en Gaia de Viaje de la Ar
gentina. Zona Norte, pag. 90. Buenos Aira, 1954.

* C01.Ucc1o, F., Diccionario del Folklore Americana (Conlribucién), tomo I, Bue
nos Aires, 1954.

° Buncos, F., El Surumpio. Buenos Aires, 1943. Fuente bibliogréfica que nos
comunicara el Dr. A. R. Cortézur.
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en donde el autor coloca el desarrollo de su relato que, segun el contex
to, es veridico y presenciado por él mismo: <<No se asuste, maestro
le dice uno de los personajes del relato—, aqui a todos los muertos los
ahorcan. Y lo mas curioso es que el encargado de ajustar el pafnuelo (al
cuello del muerto) es uno de los hijos del difunto. Todos se van ahorca
dos al otro mundo. No hay excepcion. Creen que cinéndoles el cuello con
todas sus ganas, se evita que el mal salga del cuerpo del muerto y con
tagie a los demas>>. En El Pujio —otro de los relatos, escribe—: <<José
Ramon empezé a tirar reciamente por ambos cabos del paiuelo. El muer
to sac6 un palmo de lengua y mostr6 los ojos reventones y turbios. Asi
has de hacer (explica uno) para que el mal no salga de su cuerpo. . .»
En el tercer relato, El mal de la tierra, la escena concluye de este modo:

<<Después, cuando el frio le llego a todo el cuerpo, la vieja Tolay, para
que el mal de la tierra no pasara a otro, le ciio cuanto pudo el cuello
con una soga overa. . .» La técnica de cefiir un lazo alrededor del cuello
para evitar la exteriorizacion y propagacion del mal 0 de la muerte en
cuentra su equivalente técnico en un tipo de practica médica que existe,
por ejemplo, entre los Toba-Pilagés del Chaco: una vez que el médico
hechicero ha introducido un buen espiritu curador en el cuerpo del en
fermo, éste se ata un fuerte cinturon o un lienzo alrededor del pecho pa
ra que el buen espiritu no se vaya 27, esto es, que en ambos casos, el de
los moribundos y el de los enfermos en tratamiento, la acci6n de ceiiir
debe efectuarse mientras el proceso se realiza; no seria consecuente obs
truir la salida de la enfermedad o de la muerte una vez fallecido el in

dividuo. Por este motivo consideramos que la ahorcadura de los muer
tos es una alteracion de la costumbre mas antigua de ahorcar a los mo
ribundos.

Los dates provenientes de Puno (Perri) son muy importanles. El de
partamento de Puno, Peru, tenia en 1940 cerca de un millon de habitan
tes, indigenas la mayor parte. Durante el ejercicio de su profesién de
médico en dicho Departamento, José Marroquin ” realizo interesantes
observaciones de medicina nativa, entre las cuales citamos la siguiente:
<Més generalizada aun entre los indigenas es la creencia de que los ag6—
nicos (huanussian, que se estan muriendo), exhalan el <<apostema» (se

Véase Anworr, J., La magia y el curanderismo entre los toba-pilaga del Cham,
en Revisla Geogrdfica Americana, N.° 14, pégs. 315-326, especialmeute ver pégs. 320
y 323. Buenos Aires, 1934.

MAnn0QUfN, J., La medicina indigena punena, en Anales de la Sociedad Pc
ruana de Historia de la Medicina, vol. II, pég. 49. Lima, 1940.
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creciones bronquiales en el periodo de estertor traqueal), el cual puede
enfermar a los que cuidan al paciente; es entonces que, cuando aun no
hu muerto 0 acaba de expirar, le sujetan un lazo en el cuello ahorcéndo
lo (<<para que no salga el ap0stema>>) , y cuando después de esta manio
bra todavia da muestra de vida, creen que es el demonio (supay) el que
se ha introducido en su cuerpo, e insisten en apretarle el lazo. Esta cos
tumbre la practican aun entre padres e hijos y es tan universal entre la
indiada, que en nuestra practica de médicos por estos lugares, casi nun
ca hemcs dejado de ver los cadaveres que nos han traido para su reco
nocimiento, con el consabido lazo aprisionandoles fuertemente el
cue1Io».

Hemos subrayado las expresiones que dan relieve y perfil a la practica
a la vez que confirman su actualidad y su amplia difusién. No es necesa
rio agregarle comentarios. Por un informe que nos enviara (carta del
V-1954) el Tte. Cor. Salvacionista don Eduardo Palaci,informe basado
en relatos del escritor Abigail Lozano, sabemos que el despenamiento
podia tener en el Peru un pretexto religioso-catolicoz el enfermo que des
pués de recibir la extremauncion no moria, era mirado con desprecio
y moteado de <<pisa-6leos» y su vida concluia en manos de un despena
dor, segun la técnica clasica de romperle el espinazo. Aqui la transcul
turacion no ha ahogado el antiguo temor a la muerte y cuando ven que
el sacramento no termina con el moribundo, lo concluyen ellos de acuerdo
al viejo uso. De mas esta decir que en estos casos el sacramento seria
contemplado como algo eficaz para liquidar al agonizante a la vez que
el sacerdote venia a tener clara funcion de despenador. En cuanto a la
expresién huafiussian, transcripta por Marroquin con el significado de
agénicos, y que se relaciona con huariu, morir, puede tomar la forma
huafiuchircu, acabar de matar a alguien de repente (Middendorf) , 0
a la de huariurparichi, acabar de matar o ultimar; en el actual léxico
quechua wariuycéehiy (Lira) aparece con el sentido matizado por una
preocupacién que no le es original: ayudar a bien morir, es decir, que
su intencion especiiica se ha mezclado con la idea de eutanasia que le
es a_]ena.

Ahercar al agonizanle. Lo que se concluye de ver para el departa
mento de Puno, se vuelve a encontrar (1920) mucho mas difundido en
el territorio boliviano, segiin el autorizado testimonio de Rigoberto Pa
redes. Su texto es el siguiente: <Cuando la agonia se prolonga mucho,
ahorcan al paciente, con objeto de salvar el alma y que no se descom
ponga con el cuerpo, ni sufra mancilla ni desmedro, poniendo término
a esa supuesta lucha, con la estrangulacién. Este procedimiento con
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siderado necesario y eficaz, llamaban despenar al enfermo» ’°. Es muy
probable que la explicacion que registra Paredes no sea la auténtica y
nos parece mas correcto iluminar el hecho del estrangulamiento con la
luz que irradia del cuadro general que estamos estudiando en esta no
ta, por lo menos del cuadro de los hechos peruanos y argentinos que le
son formalmente homologables.

La <accabad0ra» y las secias rusas neocrislianas. Hasta el momento
no conocemos ejemplos extraamericanos comparables, en cuanto a la
claridad, a los ya citados; no es del todo suficiente el dato de que en la
India antigua (Jimérwz de Asfuz—Lombros0) los incurables fueran arro
jados al rio sagrado previo taponamiento, por parte de sus allegados,
de la nariz y boca con barro, y que en la Bengala actual, segan el Dr.
Paramanda *’° se lleva al moribundo al borde del rio sagrado y se le
administre, en intervalos, tragos de agua cenagosa del Ganges, o que
en Suecia del siglo xvu los desahuciados eran ultimados por sus parien
tes 31; habria que ampliar estas informaciones para ver si forman parte
del mismo fenomeno o si solo tienen mera relacion con él, aunque del
conjunto de datos e inferencias que substancian estas notas prelimina
res pueda adelantarse, provisionalmente, que todos estos hechos disper
sos forman parte de un mismo ciclo concreto. Para algunas localidades
de la region sarda, Italia, poseemos el precioso informe de que existe
la accabadora, mujer que tiene por mision acelerar la agonia del enfermo
infligiéndole un mazazo en la cabeza o sofocandolo con una almohada.
P. Toschi **2, de quien tomamos el dato, considera <<pura leyenda» la
existencia de esta profesional macabra, sin reflexionar, por un momento,
que la misma existencia de la palabra debe hacer sospechar en su rea
lidad. El Prof. Graham Summer ” trae el siguiente dato que arroja vi
va luz sobre la maza de la accabadora. Se trata de unos garrotes chatos
exhibidos en el Museo Nacional de Estocolmo, provenientes de todas
las iglesias de Suecia (lo cual demuestra que la practica tenia aproba

PAREDES, M. R., Milos, supersliciones y supervivencias populares en Bolivia,
pag. 217. La Paz, 1936.

PARAMANDA, M., Moeurr médicale de l'Inde el leurs rapporls avec la Médicine
européennz, pag. 154. Pondicbéry (India), 1906.

* Jimamaz ma ASOA. L., Liberlad de amar y derecho de morir. Emayo de an cri
minaliela sobre eugenesia y eulanaxia, pag. 447, basado en C. Lombroso. Buenos Ai
res, 1946; ver también GRAHAM SUMMER, W., ob. cil., pag. 409.

" Toscm, P., Il Folklore. Universale Sludium. Roma, 1951. Fuente bibliogra
fica que nos cumunico el Profesor F élix Coluccio.
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cién eelesiéstica), y que se utilizaba para ultimar al padre anciano de
setenta aiios; se los llamaba <mazos sagrados». La alternativa de oca
sionar la muerte mediante el auxilio de una almohada nos lleva a men

cionar una singular secta neocristiana rusa que aparecio en el distrito
de Zerevokokcheisk —gobernaci6n de Kazan- hacia el 1894; su nom
bre —duchileli— significa los estranguladores. Frente al caso de un mo
ribundo desahuciado por el curandero 3*10 llevaban a un pasaje solitario
y lo asfixiaban apreténdole la cara con una almohada. Paul D’Estrée
los pinta muy animadamente en su articulo titulado Les étrangleurs rus
ses 33. J. Finot, que también los describe, aclara que los parientes del
muerto 0 asesinado —com0 se quiera llamarle— ocultaban cuidadosa

mente a los ejecutores del ultimo trance 33; este detalle, explicable, tien
de una linea de union entre los duchiteli y los despenadores. G. Lejeal 3
cita esta misma secta con la ortografia douchilestchikys que traduce por
eles étouffeurs ou ass0meurs>>. Otra secta rusa de la misma época, deno
minada de <<la muerte roja>>, ultimaba a sus moribundos con un lazo
de color rojo; el ejecutante vestia, asi mismo, de rojo. En estos casos
parece evidente que un proposito teiiido de religiosidad se sobrepuso
a una intencion mas antigua y genuina. Los sectarios estranguladores
creian realizar una obra pia en favor de la victima al asegurarle un lu
gar entre los santos; los sectarios de la muerte roja suponian que dejar
sufrir al projimo era cometer pecado mortal 3

Las técnicas despenanies. De acuerdo a los informes magros e in
completos que hemos podido recopilar, el despenamiento se realiza con
una técnica brutal: la fractura de la columna vertebral, estrangulamien

to con paiuelo 0 soga, sofocamiento debajo de una almohada, golpes
de mazas en el craneo, ahogo con barro y agua, hundimiento del ester
non. Cuando examinemos los ejemplos etnograficos la lista se enrique
ceré. Aqui solo deseamos escoliar la técnica mediante la cual se pretende
fracturar la columna vertebral 0 ·¤romper el espinazo», segiin la expre
sion consagrada por Lafone Quevedo. Concederemos que se lograria

Zachnar, verdadero tipo de shaman por su ropa, instrumentos y técnica para
llegar al mtado de trance.

D’ESTREE, P., Les élrangleurs russes, en Journal des Voyages, N.° 981, paginas
338-340. Paris, 1896.

F1N0¢r, J., Santos, imbiados y posesos modernos, pag. 35. Madrid, s. f.
LEJEA1, G., La relioion ct les seclcs, en Ia obra colectiva La Russia, pég. 236.

Paris, s. f.

3 El informe sobre esta {ultima secta fué publicado en Archivio per l'An!ropo
logia e l'Elnologia, vol. XVI, pég. 588. Firenze, 1886.
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el prop6sito cuando se trataba de <<parvulos», en expresion de Payr6,
pero esto es ya mas dificil —cuando no imposible— si el moribundo
fuera de edad. Hay que tener en cuenta dos factores: la natural resiste
cia de la columna vertebral y la edad y sexo del operador, sobre todo

que, por lo comun, el despenador era mas bien persona madura. Si el
operador es habil y de experiencia disminuye la dificultad para lograr
el mortal traumatismo, pero asimismo no vemos muy claro que haya
sido fécil consumar la obra. Ademas, si la fractura se producia a la al
tura de la cintura por si sola dificilmente podria ocasionar la muerte.
En todo caso es de suponerse que al lado del desvanecirniento se insta
laria una parélisis y nada mas. Por nuestra parte —y dejando para otro

lugar la discusién fisiologica del problema desde el punto de vista trau
matologico y radiogrf1fico— nos inclinamos provisoriamente por la hi
potesis de que la muerte se produciria por asfixia mecénica, es decir,
por compresién del bulbo. El mecanismo seria el siguiente: la violenta
torsion de la columna haciéndole tomar la forma de un arco de conve

xidad posterior, con puntos de apoyo en la nuca, estomago y lomo, res
pectivamente, provocaria la dislocacion del atlas en su relacion con el
occipital y por efecto de esta djslocacion, y a semejanza de lo que suce
de con los ahorcados, se comprimiria el bulbo, produciéndose la muer
te. Cuando el traumatismo consiste en el hundimiento del estern6n,

brutalmente realizado, no hay problema.
Cronistas y arqueélogos. Algunos textos de cronistas del Peru y de

Meso América y ciertos hallazgos arqueologicos podrian ser enfocados
desde el punto de vista de nuestro tema o, en todo caso, ser contempla
dos como referencias que tienen algunos puntos de contacto, sobre todo si
se tiene en cuenta el dato que da F. Nicolay 3°, de que los antiguos pe
ruanos quebraban la columna vertebral a sus enfermos incurables, aun
que no dice de donde saca este informe. Un dato paralelo encontramos
en Latcham "°, en donde se dice de la costumbre chiriguana de <<quebrar
el espir1azo» de los recién muertos para evitar la vuelta del anima al cuer
po. La interpretacién no parece buena, sobre todo cuando el mismo Lat

cham la ilustra, a continuacién, citando el pasaje fundamental de La
fone Quevedo respecto a la despenadora. Sin embargo la cita de Nico
lay —correspondiente a la alta cultura incaica— puede ser reforzada

Nicounr, F., Historia de las creencias, supersticioncs y coslumbres, tomo II,
pég. 175. Barcelona, 1904.

° LA·rc¤.4M, H. E., Coslumbrcs mortuoriaa de los india: dc Chile y otras parlcs de
América, pég. 148. Santiago-Valparaiso, 1915.
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por los siguientes datos. El primero lo encontramos en el Informe con
tra idolorum cullores *1, escrito por don Pedro de Sanchez de Aguilar en
1613 sobre los nativos del Yucatan y en donde leemos que los enfermos
desesperados <<son tentados fuertemente del demonio para ahorcarse».
Es evidente que este pasaje debe referirse a la intervencion de segundos
en la ahorcadura. El segundo dato lo encontramos en Plancarte y Na
varrete *2 y es referido a los Teochichimecas que, segun Sahagun, mata
ban a los ancianos <<metiéndoles por la hoya de la garganta una flecha».
Por iiltimo se recordaré que en el parrafo titulado la ahorcadura de los
muertos junto con los informes de Marroquin y Paredes, la costumbre
de ahorcar a los muertos y moribundos so halla ampliamente extendida
en la regién norteandina. Nos eximiremos aqui de dar los detalles biblio
graficos y textuales -—que pueden hallarse en Rivero y Tschudi *3, Uh
le ** y Boman *5- conforméndonos con recordar que existe el registro
de antiguos sacrificios y muertes mediante la estrangulacion y que han
sido exhumados cadaveres de adultos (todas mujeres, en Pachacamac)
llevaudo al cuello el lienzo o soga con que fueron ultimados. Dejando
de lado la posible interpretacion de algunos de estos ejemplos como tes
timonios prehispanicos de despenamiento, s6lo destacaremos la vieja
filiacién de matar ritualmente mediante el estrangulamiento. La mis
ma momia de una criatura hallada al occidente de Salinas Grandes (Ju

juy, Argentina), descripta en 1917 por Boman *° y actualmente forman
do parte de las colecciones del Instituto de Antropologia de la Facul
tad de Filosofia y Letras de Buenos Aires, conserva estereotipado el
rictus agénico y las manos dirigidas hacia el lazo que la estrangulé y
que todavia se puede ver incrustado en el cuello, podria considerarse
tanto como una reliquia sacrificial que como un despenamiento, por
mas que hasta ahora la primera interpretacion sea la mas plausible, so

Séycnmz DE Acmmn, P., I nforme contra idolorum cultores del obispado de Yu
catan (escrito en 1613), en Anales del Museo Nacional de México, tomo VI, entrega
1a., pég. 115. México, 1898.

PLAyc.ua·rE Y NAVARRETE, F., Prehistoria de México, pag. 274. México, 1923.
’ Rwnno, M. E. y Tscrrum, J. D., Antigiiedades peruanas, lamina III, Viena.

1851. Bnvnno, M. E. y Tscmmr, J. D., Peruuians Antugaities. New York, 1853.
UHLE, M., Pachacamac. Report of the William Pepper Peruvians Expedition

of I896, University of Pensilvania. Philadelphia, 1903.
‘ Bonny, E., Antiquités de la Région Andine de la République Argentine et du

Désert d'Ataeama, Paris, 1908.

° Bonny, E., Una momia de Salinas Grandes (Puna de Jujuy), en Anales de la
Sociedad Cientifica Argentina, tomo LXXXV, pégs. 94-102. Buenos Aires, 1918.
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el proposito cuando se trataba de <<parvulos», en expresion de Payro,
pero esto es ya mas dificil —cuando no imposible— si el moribundo
fuera de edad. Hay que tener en cuenta dos factores: la natural resiste
cia de la columna vertebral y la edad y sexo del operador, sobre todo

que, por lo comun, el despenador era mas bien persona madura. Si el
operador es habil y de experiencia disminuye la dificultad para lograr
el mortal traumatismo, pero asimismo no vemos muy claro que haya
sido fécil consumar la obra. Ademas, si la fractura se producia a la al
tura de la cintura por si sola dificilmente podria ocasionar la muerte.
En todo caso es de suponerse que al lado del desvanecimiento se insta
laria una paraljsis y nada mas. Por nuestra parte —y dejando para otro
lugar la discusion fisiologica del problema desde el punto de vista trau
matologico y radiogrf1fico— nos inclinamos provisoriamente por la hi
potesis de que la muerte se produciria por asfixia mecénica, es decir,
por compresién del bulbo. El mecanismo seria el siguiente: la violenta
torsion de la columna haciéndole tomar la forma de un arco de conve

xidad posterior, con puntos de apoyo en la nuca, estomago y lomo, res
pectivamente, provocaria la dislocacion del atlas en su relacién con el
occipital y por efecto de esta dislocacion, y a semejanza de lo que suce
de con los ahorcados, se comprimiria el bulbo, produciéndose la muer
te. Cuando el traumatismo consiste en el hundimiento del esternon,

brutalmente realizado, no hay problema.
Cronistas y arqueélogos. Algunos textos de cronistas del Perri y de

Meso América y ciertos hallazgos arqueolégicos podrian ser enfocados
desde el punto de vista de nuestro tema o, en todo caso, ser contempla
dos como referencias que tienen algunos puntos de contacto, sobre todo si
se tiene en cuenta el dato que da F. Nicolay 39, de que los antiguos pe
ruanos quebraban la columna vertebral a sus enfermos incurables, aun
que no dice de donde saca este informe. Un dato paralelo encontramos
en Latcham "°, en donde se dice de la costumbre chiriguana do <<quebrar
el espinazo>> de los recién muertos para evitar la vuelta del anima al cuer
po. La interpretacion no parece buena, sobre todo cuando el mismo Lat
cbam la ilustra, a continuacion, citando el pasaje fundamental de La
fone Quevedo respecto a la despenadora. Sin embargo la cita de Nico
lay —correspondiente a la alta cultura incaica— puede ser reforzada

Nrconmr, F., Historia de las creerwiua, supcrslicioruzs y coslurnbrcs, tomo II,
pég. 175. Barcelona, 1904.

° LA·rcuAM, H. E., Coslumbres mortuorias dc los iridios de Chile y olras partcs de
América, pég. 148. Santiago-Valparaiso, 1915.
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por los siguientes datos. El primero lo encontramos en el Informe con
tra idolorum cultores *1, escrito por don Pedro de Sanchez de Aguilar en
1613 sobre los nativos del Yucatan y en donde leemos que los enfermos
desesperados <<son tentados fuertemente del demonio para ahorcarse».
Es evidente que este pasaje debe referirse a la intervencion de segundos
en la ahorcadura. El segundo dato lo encontramos en Plancarte y Na
varrete *2 y es referido a los Teochichimecas que, segiin Sahagiin, mata
ban a los ancianos <<metiéndoles por la hoya de la garganta una flecha».
Por viltimo se recordara que en el parrafo titulado la ahorcadura de los
muertos junto con los informes de Marroquin y Paredes, la costumbre
de ahorcar a los muertos y moribundos se halla ampliamente extendida
en la region norteandina. Nos eximiremos aqui de dar los detalles biblio
graficos y textuales —q11e pueden hallarse en Bivero y Tschudi *3, Uh
le 44 y Boman *5- conformandonos con recordar que existe el registro
de antiguos sacrificios y muertes mediante la estrangulacion y que han
sido exhumados cadaveres de adultos (todas mujeres, en Pachacamac)
llevando al cuello el lienzo o soga con que fueron ultimados. Dejando
de lado la posible interpretacion de algunos de estos ejemplos como tes
timonios prehispanicos de despenamiento, solo destacaremos la vieja
filiacion de matar ritualmente mediante el estrangulamiento. La mis
ma momia de una criatura hallada al occidente de Salinas Grandes (Ju

juy, Argentina), descripta en 1917 por Boman “ y actualmente forman
do parte de las colecciones del Instituto de Antropologia de la Facul
tad de Filosofia y Letras de Buenos Aires, conserva estereotipado el
rictus agonico y las manos dirigidas hacia el lazo que la estrangulo y
que todavia se puede ver incrustado en el cuello, podria considerarse
tanto como una reliquia sacrificial que como un despenamiento, por
mas que hasta ahora la primera interpretacion sea la mas plausible, so

* S.&Ncrmz ms: Acmum, P., I nforme contra idolorum cultores del obispado de Yu
catan (escrito en 1613), en Anales del Museo Nacional de México, tomo VI, entrega
la., pag. 115. México, 1898.

Pr..aNcAn1·E Y Navannnrm, F., Prehistoria de México, pag. 274. México, 1923.
° Rrvnao, M. E. y Tscmmr, J. D., Antigiiedades peruanas, lamina III, Viena,

1851. Hivnno, M. E. y Tscmmr, J. D., Peruvians Antiquities. New York, 1853.
UHLE, M., Pachacamac. Report of the William Pepper Peruvian: Expedition

of I896`, University of Pensiluania. Philadelphia, 1903.
° Bomm, E., Antiquilés de la Région Andine de la République Argentine et du

Désert d'Ataco.ma, Paris, 1908.
Bomm, E., Una momia de Salinas Grandes (Puna de Jujuy), en Anales de la

Sociedad Cienttfka Argentina, tomo LXXXV, pags. 94-102. Buenos Aires, 1918.
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bre todo, dada la autoridad de Boman. El Museo Arqueologico de Cata~
marca tiene un ¢idolo» indigena de extraccion arqueologica que repre
senta una mujer muy fea de grandes mamas; un lugareio que vi6 la pie
za la identifico como <La Despenadora>> *7. En conexion con esta pieza
no podemos menos que recordar el ¤id0lo>> que se ponia bajo la almohada
del despenado, segun Ambrosetti 4

Los antecedentes elnogrdficos. Eu la suposicion de que la costumbre·
de despenar sea de raices muy antiguas hemos averiguado si existe una
practica homologable entre los pueblos primitivos, objetos de la etno
grafia. Hemos escogidos algunos ejemplos cuando nos parecieron sufi
cientemente ilustrativos, dejando otros que nada decian para nuestro—
proposito. El rechazo aludido se funda en la falta de analogias formales
necesarias para la confrontacion, si bien, en su mayoria, todos los ejem
plos forman un solo conjunto polarizado por la impresionante obsesion
de que la muerte es contagiosa y el muerto un ser sumamente peligro-—
so. Esta obsesion todavia subyace y se transparenta en la practica del
despenamiento, lo que justifica, en cierto modo, este intento provisio
nal de aproximar hébitos de pueblos etnogréficos a la préctica folklo
rica que examinamos. Numerosas e importantes son las noticias que te
nemos al respecto sobre los indios chaquenses en sentido general. El P.
José Sanchez Labrador *9 refiere que cuando un indio guaycuru ago
niza, el médico de la tribu acelera su postrer despedida apreténdole el
estomago. Doménico del Campana “° describe entre los Matacos de la
Argentina la ultimacion del agonico por asfixia mediante un lienzo que
cubre la cara del moribundo. Del Campana no lo interpreta como des
penamiento porque es evidente que no lo entiende 51. Fric Voj

Informe personal del Padre Narvéez, director del Museo.
B Amnnosmrrr, J. B., ob. cit., tomo XVII, pfig. 431.
° SANCHEZ L.umAn0n, J., El Paraguay Calélica, tomo II, pags. 41-42. Buenos

Aires, 1910.

CAMPANA, D. nm., Canlribuilo all’ElruJgrafia dei Malacca, en Archivio per l'An
lropologia e l’Eln0log£a, tomo XLIII, pégs. 320-321. Firenze, 1913.

Es muy comfm que misioneros y viajeros interpreten mal los hechos que ob-
servan y que suelen describir incompletos. N uestra suposicién de que con el caso ma
tnco se trate de un despenamiento, se abona por esta otra referencia de Aumuno ME
Tmux, publicada en el tomo IV de las Relaeiones de la Sociedad Argenlina de Anlro
pologla, pég. 17, Buenos Aires, 1944: ¤Si se fija los ojos de un moribundo. su alma
no puede escapar y su agonia se prolonga. Es por ello que los Malacos cubren la cara.
de los agonizantes con un pedazo de género que anudan al rededor de su cuello. A
menudo esa tela contribuye a acelerar su fin, sofocéndolor.
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tech 52 informa que los compaiieros del indio lengua que esta por morir le
clavan huesos en la garganta, lo entierran aan vivio y cubren su tumba
con ramas espinosas y hojas de tuna para impedir que el alma salga y
los persiga. Segiin Métraux 55 el mismo Grubb —misionero de quien
toma los datos Fric Vojtech— por poco no es sepultado vivo al ser gra
vemente herido 54. Entre los Tobas, segdn A. Chervin 55, 0 se los sepul
ta todavia vivos 0 se los ultima a golpes de maza, al estilo de la sacca
badora» sarda 0 de los piadosos suecos del siglo xvxr. A. Métraux 55 es
cribe que entre los Aymaras, Quechuas y Tainos y algunas otras tribus
es costumbre acortar los riltimos instantes de la agonia, estrangulando
al enfermo; esta practica se funda, junto con el abandono de los mori
bundos, en el temor que experimentan por el espiritu y a otras influen
cias malignas. Es algo mas que coincidente que entre Quechuas y Ay
maras se llame despenador al encargado de la ejecucién. Ptecientemen
te, Monseior Muzzolén, vicario apostélico en el Chaco paraguayo, des
cribe el modo de concluir con los enfermos incurables —por lo menos
incurables dentro del alcance de la ciencia nativa— entre los Lenguas,
Chamacocos y Moros: Muzzolén no entendié el sentido etnografico y
folklérico de lo que vi6, no obstante su observacién objetiva pinta clara
mente la maniobra del <<brujo» para ultimar al enfermo: ¤y cuando le

parece que ha llegado el momento, introduce una mano bajo la manta,
aferra la garganta del enfermo y comienza a apretar, mientras ordena
que reanuden el llanto y los gritos, para que no se oigan los gemidos de
la victima. Una vez que lo ha estrangulado, se levanta, quita la manta
solemnemente y declara <<Ha muerto» 57. Entre los Onas o Selknam de
Tierra del Fuego existié una costumbre semejante que se aproxima mu

5 Vorrrecu, F., Resultado de mi altimo viaje al Chaco, en Actas del X VI I Congre
so Internacional de Americanistas, pag. 478. Buenos Aires, 1912.

METRAUX, A., El concepto de la muerte entre los pueblos primitivos, en Azul,
pag. 7 del apartado; Azul (provincia de Buenos Aires, 1930).

‘ GRUBB Buuanooxs, W., An Unknow People in an Unknown Land. An ac
count of the life and customs of the Lengua Indians of the Paraguay Chaco, with adven
tures and experiences mel with during twenty year’s pioneering and exploration amongst
than, pag. 258. London 1911.

5 Cmanvm, A., Anthropologie Bolivienne, tomo I, pag. 139 Paris, 1908. Véase
también LA·rcuAu, R. E., citado, pag. 39 y Revista de la Sociedad Geografica Argenti
na, tomo IV, pag. 103. Buenos Aires, 1886.

MIZTRAUX, A., Mourning Rites and Burial Forms of the South American In
dians, en América Indtgena, vol. VII, N.° 1, pag. 9. México, 1947.

Mons. MUzz0n6N, Desde el Chaco Paraguayo nos escribe el Vtcario Aposl6
Jaco Mons. Muzzolén, en Bolettn Salesiano, N.° 113, pag. 77. Buenos Airs, 1953.
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cho al despenamiento. Son varios los autores que la seiialan, Coiazzi,
Beauvoir, Gallardo, Payré, Dabbene y Canas Pinochet. Ninguno de
ellos estuvo en condicion de interpretarla debidamente. No hemos ha
llado mencion de la misma en autores recientes. Valioso es el testimo

nio del Reverendo Th. Bridges 5**, muy familiarizado con la vida de los
canoeros fueguinos. <<A los viejos enfermos y decrépitos —escribe 5
110 se los mataba sino por rara excepcién y solo cuando los sentidos co
menzaban a faltar y el caso era desesperado; entonces se les estrangu
laba para abreviar su padecimiento, en bien de ellos y de las personas
de su re1aci6n». A. Coiazzi “° conoce indirectamente la costumbre, es
decir, por medio del misionero Borgatello, segiin el cual mas de una vez
ha visto a la mujer estrangular a su marido por considerarlo incurable
y luego llorarlo con desesperacion. Borgatello G1 —y Io copia Coiazzi,
citado— relata que si el enfermo empeora pese a las maniobras tera

péuticas del médico—brujo, kon, éste declara que los espiritus causantes
de la enfermedad son tantos que no llega a dominarlos y, por consiguien
te, el enfermo debe morir, y asi pasa, ya que si no muere solo, lo estran
gula el kan 0 aconseja que lo baga algun familiar con el objeto de ali
viarlo de sus dolores y evitar que los espiritus patégenos se propaguen
a los otros indios. Nos parece dudosa la explicacion de que una de las
causales del asesinato sea la de aliviar los dolores del enfermo, en cam

bio, la segunda explicacion es congruente con las conclusiones de este
estudio. J. M. Beauvoir relata la misma experiencia y agrega detalles
de mucho valor 62; a veces es el mismo hijo el encargado de ultimar al
padre aunque, de ordinario sea el joon (kan) 0 doctor-brujo. Cuenta
Beauvoir el caso de un padre que mata con gran dolor a su hijito. El
estrangulamiento se efectnia con el pulgar y el indice y apoyando la ro
dilla sobre el estomago del enfermo. Gallardo °-” confirma la primera

“ Bmncns, Th., Moeurs et eoutumes des Fuégiens, en Bulletin de la Société d’An
lhropologie de Parix. tomo VII. 3a. serie, pag. 176, Paris, 1884.

’ Bmncns, Th., La Tierra del Fuego, en Revista de la Sociedad Geogréfica Argen
Iina, tomo III, pégs. 68-69. Buenos Aires, 1885.

Conzzr, A., Contributi al Folk-Lore e all’Etn0grafia dovuti alle Missioni Sa
lesiane. Gli Indii dell'Arcipélago Fueghino, pag. 69. Torino, 1911.

* BonoA·rELuo, M., Nella Terra del Fuoeo. Memorie di un missionario salesia
no, pag. 63. Torino, 1925.

” Buxmvom, J. M., Los Shelnam. Indigenaa de la Tierra del Fuego. Sus tradi
clones, costumbres y lerigua. Por los misioneros salesianos. pégs. 209-210. Buenos
Aires, 1915.
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parte de la técnica. Kootchen seria la voz selknam para este tipo de so
focacién intencionada, el dato lo da Beauvoir, pero sus vocabularies
fueguinos no son lo suficientemente claros como para estudiar este tér
mino. Kuschkien, kuschkien es matar alguno, kuschchen, kanen es matar
hombres, kootchen puede significar desnucar cucuro (el tucutuco nativo
y, luego, el conejo). No nos es posible, por ahora, desentraiiar el sentido
etimologico de kootchen. Pensando en el estrangulamiento supondria
mos que tchen es <<mano>> pero, otras veces aparece con el sentido de aplas
tar, pisar; apenchen significa aplastar cururo, kankechen aplastar pisan
do, es decir, que ambas palabras conviene a la técnica despenante re
cién indicada. Nuestra basqueda preliminar no ha encontrado expli
caci6n para la primera raiz siempre, claro esta, que kootchen sea una voz
compuesta, lo que es probable. En la lengua yarnana aparece kochi yas
hate 64 con el significado de sofocar, chocar, llegar hasta la nariz, lo que
no deja de ser significativo ya que segan Th. Bridges 66 existe entre los
canoeros la costumbre de estrangular a los enfermos desahuciados; aho

ra bien, si es posible aproximar kochi y koo (t), la interpretacién de kool
chen podria ser, directamente, estrangular. Que se trate de dos lenguas
distintas no implica que las palabras o raices en cuestién sean afines,
dadas las relaciones lingiiisticas intertribales, hace tiempo seialadas
por Brinton. Un hecho de tipo paleoetnografico encontramos en unas
lineas que dedico Francisco P. Moreno 66 a la descripcién de unos ente
rratorios indigenas situados en el valle del rio Negro. Los cadaveres en
cogidos aparecian envueltos en cueros de guanaco, lo que hace suponer
que esto se hacia antes de que los muertos adquirieran la consiguiente
rigidez. Al explicar esta particularidad Moreno trae a colacién el tes
timonio del sefn0r José S. Real, vecino de Mercedes (Prov. de Buenos Ai
res), segiin la cual los Puelches acostumbraban colocar este sudario a los
indios viejos moribundos antes de que expiraran. En efecto el trabajo

6 Bmncns, Th., Yamana-English. A dictionary of the speech of Tierra del Fuego,
Miidling, 1933.

Dato que repite PAYR6, J. R., La Australia Argentina. Excursién periodistica
a tas costus patagénicas, Tierra del Fuego e Isla de los Estados, aclarando que ellaman
ala operacién abaeana», pag. 208. Buenos Aires, 1898. Véase también DABBENE, R.,
Viaje a ta Tierra del Fuego y a la Isla de los Estados, en Boletin del Instituto Geogra
fico Argentina, tomo XXI, pag. 64. Buenos Aires, 1904. CANAS Pmocmar, A., La Geo
grafia de la Tierra del Fuego y Noticias de la Antropologia y Etnografia de sus habitan··
tantes, en Volumen XI de los Trabajos del IV Congreso Cientifico (1.6 Panamericano),
tomo I, pag. 364. Santiago del Chile, 1911.

Monmo, F. P., Description des cimetiéres et paraderos préhistoriques de Pa
tagonie, en Revue d'Anthropologie, homo III, pag. 79. Paris, 1874.
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lo hacian las viejas: se sentaban sobre el pecho del condenado y atraian
las piernas sobre el mismo y se sentaban encima, luego acomodaban las
manos sobre las tibias y lo colocaban dentro de un cuero fresco que co
sian, para exponerlo luego al sol, acelerando de este modo el encogimien
to del cuero. Clemente Onelli °’ nos brinda este otro cuadro: <<Pero na

da mas triste y bestial que la muerte de un anciano en los toldos tehuel
ches. Esos organismos, fuertes como robles, encorvados y retorcidos
poco a poco por la accion de noventa aiios 0 de un siglo, ceden al fin,
debilitados, porque sin dientes no pueden buscar el jugo de la vida en
la carne, su exclusivo alimento; si rehusan comer, los indjos dicen que el
viejo tiene adentro el Espiritu del Mal que lo matara en pocos dias; ellos
se adelantan para no entregarselo; y las hijas, las nueras voluminosas
y pesadas, se sientan con violencia sobre el cuerpo del enfermo, cuyos
débiles quejidos son interpretados como el aliento del Espiritu Malo
que poco a poco sale del cuerpo querido; cuando el enfermo, medio as
fixiado, ya no se lamenta, entonces se procede a acabarlo y, sentado
y doblado el pecho sobre las rodillas, las hijas y las nueras volumino
sas y pesadas se le sientan encima, hasta que un extraiio crujido de li
gamentos destrozados indican que la espina dorsal ha cedido, y ese cuer
po, que cuando joven y gallardo media alrededor de dos metros de al
tura, queda reducido a un pequefio bulto informe». Volviendo a los ca
daveres <<retobados>>, sobre los cuales existe una amplia literatura re
sumida por Vignati °°, puede pensarse que este apresuramiento para
encuerar al moribundo podria significar una variante del tipo despenan
te y, a la vez, de franca intencion apotropaica y profilactica. <<Es cu
rioso recordar —deciamos en otra publicacion "=‘— en este lugar una
referencia de Herodoto respecto a ciertas costumbres que observo en
Africa en el trato dado a los moribundos; se les obligaba a sentarse de
cuclillas para atarlo antes de morir porque, luego, la rigidez cadavéri
ca no les permitiria darle esta actitud fetal; algo semejante sucede en
tre los Tonga (Bantu de la costa sureste de Africa): cuando comienza
la agonia los asistentes flexionan fuertemente los miembros inferiores
del enfermo sobre las caderas, los brazos sobre el tronco y lo atan con
lianas. No discutiremos aqui si la explicacion de esta préctica es exac
ta, pero no esta fuera de lugar preguntarse si el proposito era, mas bien,

ONELLI, C., Trepamio los Andes, pég. 149-150. Buenos Aires, 1904.
Vrcmrrr, M. A., La p0.s·ici6n rilual en que inhumaban a sus muerlos los abori

genea del norle de la Palagonia, en Physia, tomo VII, pégs. 125-130. Buenos Aires, 1923.
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el de protegerse contra la peligrosidad que suponian en el enferm0». Es
te pasaje de Herodoto mereceria una amplia lecci6n, en parte realizada
magnificamente por el maestro Raffaele Corso "° y por O. Falsirol 7*,
pero aqui nos limitaremos a recordar que la posicién forzada en que se
enc0ntr6 el célebre esqueleto de Chancelade hizo suponer que tuvo que
estar atado en el momento de morir y esto —que puede extenderse a
los hombres del Pale0litic0—— ha sido interpretado como una manio
bra para impedir el peligroso retorno del muerto 72. Por nuestra parte
creemos, con O. Falsirol (lugar citado), que la interpretacién de que
esta peculiar costumbre puede ampliarse con la suposicién de que se
queria ligar con el moribundo a la enfermedad 0, aiiadiremos, ala mis
ma muerte. De este modo, el dato herodotiano y sus antecedentes pa
leoliticos podrian entrar en el ciclo ideol6gic0 del despenamiento. Si
hem0s traido a cuenta esta serie de ejemplos —sin transcribir t0d0s
los que tenemos registrad0s— no ha sido, por ahora, para identificar
los directamente con 10s hechos i'0lkl6ric0s denominados despenamien
tos. Los precarios resultados de nuestra investigacién no nos autorizan,
todavia, a agruparlos bajo un mismo rubro —aunque sea esto 10 mas
plausible-, en cambio, si podemos sostener la existencia de un término
0 denominador comiin que es el temor al que va a morir, sea cual fuere
el alcance y las modalidades de este temor. Si en los ejemplos etnogré
ficos el temor parece tener por sujeto el alma errante, vengativa y ma
ligna del muerto y, en los ejemplos folkléricos, la contagiosidad de la
muerte, en ambos casos comprobamos la misma preocupacién y un medio
similar de reaccién, es decir, referente al ultimo aserto, la conviccién
de que se debe actuar enérgicamente sobre el moribundo acelerando
su muerte como si esta maniobra entrafnara una consecuencia defensi

va y saludable para la comunidad. Es importante tener presente esta
intencién del despenamiento que es, realmente, un importante rasgo
distintivo.

Algo sobre el temor a los muertos y a la muerle conlagiosa. La refle
xi6n de Schopenhauer de que toda la filosofia comienza a la vista de la
muerte podra ser discutida si se toma con carécter general, no asi, en
cambio, si se la confronta con una larga lista de ejemplos etnogréficos

Conso, R., Studi affricani, pég. 179 y sigs. Napoli, 1950.
* FAISIROL, O., Indagini su.ll'animismo primilivo, I, L'anima immagine, pag.

64. Verona, 1953.

LUQUET, G. H., L'arl el la religion des hommes fossiles, pégs. 203-204-. Paris,
1926. Muiucs, T., Les religions de la prehisloire. L'égc Palcolilhique, pégs. 188 y sigs.,
Paris, 1921.
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y folkloricos. Estos ejemplos, principalmente los primeros, ya que
muchos de los segundos son una continuacion de los mismos, parecen
no tener el sello de la universalidad y, en este caso tendrian que ser re
feridos como elementos patrimoniales de un determinado complejo cul
tural. Esto seria asi, en efecto, mientras que la continuacion de los es
tudios no demuestren algo mas hondo y trascendente, algo mas basico
y elemental, es decir, el descubrimiento de que el temor a la muerte sea
algo asi como una de las formas de intuir, en el sentido kantiano. Per
sonalmente nos cautiva esta ultima posibilidad, pero su analisis corres
ponde a la filosofia. Hasta el momento, y tal como han sido recogidos
e interpretados los hechos en torno a la muerte, es forzoso reconocer
que existe mas de una actitud frente a ella, actitudes que, como deja
mos dicho lineas atrés, podrian ser referidas a distintos niveles cultu
rales. Por ahora, y en base a los ejemplos presentados y en el sentido
exegético mas congruente, se puede decir que la raiz de las practicas
citadas es el temor que inspira a ser precavido; temor al muerto o temor
a algo que se agazapa en el moribundo o desahuciado en el transito de
la vida a la muerte. Muchas veces es dificildistinguir el verdadero su
jeto del temor, si es el muerto mismo o algo que fluira, elastico y mor
tal, en el supremo instante de la muerte. Entre los casos que hemos ci
tado brevemente, el de los retobados en vida son plausibles de ser con
siderados como una variedad del despenamiento, ya que la formidable
cubierta de cuero en proceso de achicarse por deshidratacion equivale
a un hermético encierro. Con el retobe se procuraba bloquear el terrible
cadaver y lo que de maligno y peligroso hubiera en su interior. Esto nos
llevaria a considerar una zona de contacto o confusion entre la idea del

ecadéver viviente» y la emanacion de un fluido letal que se prolonga
con la ideologia de lo sagrado, interdicto y sumamente peligroso. No
entraremos en estas discusiones, concretandonos a reconocer que am
bas posibilidades existen; entrar en este tema seria poner sobre el tape
te la cuestion de si todo el ritual funébrico es esencialmente, una ma

niobra para defenderse del muerto y de la muerte. Para circunscribir
nos a nuestio tema con el mayor rigor dejaremos de lado los ejemplos
dudosos para encarar los tipicos de despenamiento, es decir, dejando
los casos de cadaveres retobados y otros cuya admision solo es posible
previa exégesis adecuada. En los casos de ahorcadura se ha visto trans
pareute la intencion profiléctica; los documentos citados son explici
tos. Téngase presentes los relatos de Burgos y las observaciones prove
nientes del departamento de Puno. Cuando dimos el ejemplo documen
tado por Paredes para el sur de Bolivia, disentimos de su iuterpretacion
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prefiriende iluminarle desde el punte de vista del despenamiente; a ma
yer abundancia, este queda abenade per el siguiente decumente trans
cripte per d’Orbigny que trata de les indies I lonaias y Cayuvanas de
Bolivia: cuande creen que el enferme merira, le tapenan hermética
mente la beca, la nariz y les ejes a cfin de que la muerte ne pase a etres
cuerpes» 73 y quede cenfinada en el cadaver. Este ejemple que parece
etnegrafice —y existen etres semejantes ceme el de les greenlandeses
citades per Jean de Met 7* y el que dimes de la India- se replica ceme
felklérice entre les campesines de Givet, Francia, segiin Sebillet, quie
nes, en case de muerte vielenta tapenan cen cera la beca, el emblige
y el erificie anal del muerte para impedir que se pierda el espiritu, pero
ésta es una explicacién defectuesa que Jebbé-Duval 75 cerrige explican
de que el prepésite debe ser encerrar en el cuerpe el espiritu maléfice
del muerte. Lévy-Bruhl 76 trae etres ejemples semejantes al hablar de
la muerte centagiesa. Latcham 77, en su amplie estudie dedicade a las
cestumbres mertuerias de les indies americanes, recenece que una fer
ma de defenderse del muerte era Ia de <<impesibilitar la salida del ani
ma del cuerpe». Este se censeguia per varies medies: csepultande vives
a les meribundes, clavandeles espinas en la garganta; per estrangula
cién, etc.». Vicente Risce 7“ se refiere al peligrese <<aire de merte>> en
la supersticién gallega actual, aire que echa el difunte bien al expirar,
bien siende cadaver. El que recibe este <<aire de merte>> muere inevita
blemente si ne legra <<develverle».

Desperiamiente y eutanasia sen eniidades disiinias. Despenar es ace
lerar la muerte del meribunde 0 desahuciade para evitar el centagie de
la muerte, y eutanasia la muerte prevecada per piedad y para abreviar
Ies acerbes deleres de ciertas enfermedades censideradas incurables;

se distingue, per censiguiente, un grupe del etre. Creemes necesarie
enfatizar esta separacién radical de ambas entidades, perque las hemes
encentrade cenfundidas en el estudie que le dedicara a la eutanasia el

’ n’OnmcNY, A., L'Homme Américain (de l'Amérique Méridionalel, censidéré
sous ses rapporls physialegiques et moraux, teme II. Paris, 1839.

‘ Mer, J. DE, La crémaiion el le séjour des morls chez les grecs, en Bulletin el Mé
maires de la Socrflé d’Anlhropol0gie de Bruxelles, pag. 13. Bruxelles, 1908.

6 JOBBl§—DUVAL, E., Les morls malfaisanls. Larvae, lemures d'apres le droii el
crayances populaires des remains, pag. 199. Paris, 1924.

L£:\·Y-Baum., L., L’ame primilive, pag. 274 y sigs. Paris, 1927.
L.u·cu.ur, R. E., ob. cit., pag. 21.

° Risce, V., Las fuerzas a agenles magubos en la iradician popular gallega, en Ho
menaje a don Luis de Hoyas Sainz, tome II, pag. 355. Madrid, 1911.
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ilustremmaestro penalista Jiménez de Asua. Estamos seguros que este
autor las habria distinguido a poco de estudiar el sentido medular de

los mismos ejemplos que él da tomados de la etnografia y del folklore.
Desde el punto de vista formal, las analogias son sorprendentes e in
ducen a agruparlas, pero en cuanto se las investiga en su verdadera ideo
logia y dentro de su cosmos cu1t1u·al, se ve que son radicalmente distin
tas. Mientras el despenamiento se inspira en un fin profiléctico, anti
contagioso y antimortal, la eutanasia tiene por estrella guiadora el prin
cipio de la conmiseracion.

Olras cuzstiones. Parece, pues, que el despenamiento forma parte
de ese gran tema que es el temor a los muertos. Por esta circunstancia
debe relacionarse con ritos de purificacion y, en nuestro noroeste, en
particular, con la ceremonia del <¤lavatorio». Si la posicién encogida del
esqueleto del paleolitico tiene que ver con la actual ahorcadura de los
muertos qcuél es la dinémica de este hébito? 5Se trataré, simplemente,
de la herencia psicologica de una actitud arcaica que se repite mecani
camente o de una constante recreacién, viva, inextinguibleil 5Qué con
tinuidad puede haber entre la teoria de la muerte contagiosa, teoria muy

primitiva, el nfs mt (nefesh met) del Antiguo Testamento, las practicas
actuales del envofitement, la doctrina del od y el despenamientoil (3Qué
conexiones pueden existir entre la técnica despenante sin efusi6n de san
gre (estrangulamiento, ahorcamiento, taponamiento, asfixia) y la cre
encia de que la Sangre es vida y vivienteil Estas y otras cuestiones se
mejantes quedan planteadas.
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