
La °c0uvade’ en Sudamérica
por MARIA ANGELICA CARLUCI

I. ANTECEDENTES Y METODO

Fmanmanas na- asm ·mABAJo. — Amplisima es la lista de los
escritos que se ocupan de la couvade en forma general, ydentro de
ella son muy abundantes los nfnmeros bibliograficos que tratan de la
couvade en Sudamérica. Sin embargo toda esa literatura adolece de
varios defectos, que consisten especialmente en el escaso rigor y la
vaguedad de sus averiguaciones. Estas causas me movieron a realizar
el presente trabajo, cuya finalidad especifica es poner un poco de
orden en la literatura que se ocupa de la cou ··ade sudamericana. Sud
américa ha sido llamada el area caracteristica de la couvade, y por
cierto constituye con respecto a la difusion mundial una masa conti
nental harto significativa, pues, como veremos, su distribucién evi
dencia areas mas compactas que en otras regiones del mundo.

Como fuentes he empleado con preferencia los propios autores
en cuyos escritos se traen testimonios sobre la costumbre*, abstrayendo
en lo posible de citas de segunda mano. Agotada la consulta de las
obras de primera mano que he podido tener al alcance, he debido
sin embargo recurrir a aquellas que, dedicadas con caracter espe
cial al estudio de la costumbre 0 de otras practicas afines, han hecbo

En las notas bibliogréficas hemos empleado las siguientes abreviaturas:
AIEA: "Anales del Instituto de Etnografia Americana". - APUP: "Anthrop.

publ. of the Univ. Museum Univ. of Pennsylvania". · BIGA: "Boletin del Ins
tituto Geografico Argentino". · BMG: "Boletim do Museu Goeldi". - BSAP:
"Bulletins de la Société d’Anthr. de Paris". · BSG: "Bulletin de la Société Géo
graphique".-HSAI: "Handb0ok of South Am. Indiana".-IAE: "Internationales
Archiv fur Ethnographie". - JAI: "Journal of the Anthropological Institute"
UA: "L’Anthropologie". - RAM: "Revista do Arquivo Municipal". - REAP:
"Revue de I'Ecole d’Anthrop. de Paris". - RG: "Revue de Géographie". · RGA:
"Revista Geografica Americana". - RMN: "Revista del Museo Nacional"
RMP: "Revista do Museu Paulista". - RSAA: "Relaciones de la Sociedad Ar

gentina de Antropologia". — SI: "Smithsonian Inst. Bureau of Amer. Ethnology".- `
ZFH: "Zeitae-hrlft {ur Ethnologie"
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mencion de tribus que practican couvade, citando la fuente de donde
han extraido el dato‘. Otro grupo de fuentes empleadas incluye aque
llas descripcnones -1as menos- en que se ha omitido citar el origen.

En lugar mencronado debo sefialar algunas pocas tribus para las
cuales he pOdld0 contar con datos inéditos proporcionados por los
m,x.smos etnografos en relacion verbal.

El resultado substancial del presente estudio podria considerarse
representado por el mapa, de la difusion de la couvade en Sudamérica

que me he visto obligada a trazar para comodidad propia en el pro
ceso del estudio y para dar claridad y objetivacion a la masa de cono
cimientos concretos que paulatinamente venia adquiriendo. Se repro
duce este mapa, en la presente monografia, bien sabiendo que en lo
sucesivo podra ser perfeccionado por los estudiosos que persigan el
mismo camino, pero al mismo tiempo con la responsabilidad y con
ciencia que es la expresion de la primera tentativa de representar en
forma cartografica la difusion de la couvade en el continente ameri
cano meridional. (A manera de complemento se agrega un segundo
mapa, el de la couvade en el mundo, cuya finalidad es -com0 se expli
caré. a. su tiempo- piuamente comparativa.)

En lo que concierne al método, diremos en primer térmjno que
al tener que emplear los datos y pasajes de viajeros, arqueologos,
antropologos, etc., hemos tenido que ceriirnos a determinadas regla
mentaciones criticas, capaces de asegurarnos la uniformidad de con
ducta y en lo posible la eliminacién de errores de juicio.

Gran parte de los autores han considerado la couvade en forma
general, refiriéndose no a tribus, sino a unidades o etnias, hablando
por ejemplo de la cxmvade entre los Aruak, los Caribe, los Tupi, los
Ge, los Guarani, o bien limitandose a mencionar una region, sin nom
brar las tribus que poseen ese rasgo. Por otra parte es corriente que

1. Con los autores de esta categoria conviene hacer uso de ciertas precauciones
criticas, por el hecho que al transcribir los datos descriptivos o al citar las tribus
han caido no pocas veces en errores. Mencionaremos a modo de ejemplo a algunos
que atribuyeron la practica a tribus distintas de las referidas en las fuentes. Tal
es el caso de los Conibo, que en LING ROTH 1893, p. 221, figuran como Coimbas,
gentilicio copiado luego por DAWSON 1926, p. 51. Remontando a la fuente (de Sr.
CRICQ: Voyage de Pérou au Brésil par les fleuves Ucayali et Amazone, I ndwns Com
bos; en BSG, 4th ser., vol. VI, Paris, 1853) ya en el titulo de la obra aparece co
_rrectamente el verdadero nombre de la tribu. Algo mas compl1cado se observa en
MErRAUx (The couvade, 1949, p. 374) donde se habla de los Betoya, cuando la fuente
de origen (RIVERO, J.: Historia de las misiones de los llanos de Caganare y los rilos
Orinoco y Meta escrita el aiio de 1736, Bogota, 1883, p. 347) se rehere a la pequena
fraccion Betoi del pueblo Chibcha del Altiplano de Colombia, mientras los Betoya
corresponden a una vasta familia lingliistica de la Amazoma occidental creada por
Brinton (sinénimo de Tucano).
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algunas tribus no hayan sido estudiadas en debida forma, 0 que se
carezca por completo de datos acerca de ellas.

Otros dos inconvenientes aun mas graves se presentan muy co
mfinmente en la literatura de la couvezde. El primero concierne al
comportamiento de la mujer, que muchos autores describen y cla
sifican como integrante de la practica y casi indesglosable de la acti
tud del varén, mientras la mayoria omite toda menci6n.

El segundo consiste en la extremada vaguedad con que se relatan
las propias précticas de la cmwade, sin emplear criterio discriminato
rio alguno y sin vislumbrar relaciones de intensidad; siguiendo esta
conducta se suelen presentar con el mismo derecho como pruebas
de couvade, tanto la simple abstencién dietética de la mujer y cual
quier otra disposicion higiénica de la misma, como los fingidos dolo
res del parto y el puerperioz del hombre.

Todo eso nos ha convencido de que el propio concepto y defini
cion de la cmwade no se encuentra del todo claro y perfectamente
limitado, y que ademas es urgente formular un sistema jerarquico de
las distintas manifestaciones que por lo comfm suelen reunirse bajo
el rubro couvade sin distinguir si pertenecen al var6n 0 a la mujer,
ni si son realmente especificas 0 en cambio adjudicables a exigencias
y aspectos mas generalizados, como el higiénico, el magico, etc.

QUE ES LA couvimm. IN·mN·r0s DE CLASIFICACION. — No vamos a
repetir aqui cuales fueron las primeras determinaciones de la ccuvade
a partir del final del siglo XIX, cuando, vencida la incredulidad de
Maurel’, comenz6 a tratarse con caracter cientifico en capitulos 0
tratados dedicados especialmente a su estudio. En ese instante, y
como resumen de toda la antigua literatura, incluyendo la greco
romana, y a los primeros descriptores de América, su concepto fué
sobre todo caracterizado por el hecho capital que después del naci
miento de un nino el padre ocupa la cama en lugar 0 al lado de la mu
jer, a menudo imitando las contorsiones y lamentos de la parturiente,
fingiendo enojo, recibiendo felicitaciones y a veces protegiendo su
cuerpo con esteras 0 pieles.

A medida que fueron extendiéndose los conocimientos etnogré
ficos, se multiplicaron los ejemplos y las tribus, y ademas se tuvo la

2. Con el { in de no repetir a. cads momento la descripcién de la préctica mascu
lina de reemplazsr a la mujer en ls ocupacibn de la cama (0 de ncompaflarla) bemos
decidido emplear el término ‘couuadc de puerperi0’ y rogamos nl lector quiera en
tenderlo en relscién a este slgnificado convencional.
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Ingl.). - 5, Pomcroon. - 6, Warrau. - 7, Chaima. .
a. -14, Suisi.-15, Pizpoco. -16, Guahibo. -17, Ya
woi. - 22, Yccuani. - 23, Wapisiana. · 24, Macussi.

. 1 - 30, Mum. - 31, Solimziu. - 32, Mznao. -33, Kara
arawz. - 39, Pzssé. - 40, Juri. - 41, Bora. - 42, Muc

nha. - 48, Yagui. - 49, Tikuna. - 50, Omagua.
uratz. - 56, Iquito. - 57, Zaparo. - 58, Guzquc.
hayawita.·65, Conibo.-66, Cashibo.- 67, Camp;

$173, Mzropa. - 74, Lcco. - 75, Mosctcnc. - 76, Cani
, Parcssi. - B2, Tupi-Cawzhib. - B3, Nambicuzra.
89, Kuikuru.-90, Matipé.-91, Apinayé.-92, Tu
-97, Camacin. -98, Botocudc. -99, Puri. -100, C0

105, Yurzcarc. - 106, Chiriguano. - 107, Chané.

113. Caingui. - 114, Guayaki. - 115, Pilagai. - 116,
c. - 121, Araucano. - 122, Alzkaluf. - 12}, Ona. 



conviccion que existian dos modalidades principales: la primera que
concierne al habito de ponerse el hombre en cama y la segunda que
.comprende muy variadas exigencias y abstinencias que el mismo esta
obligado a respetar durante el sobreparto y a veces en la gravidez de
la mujer.

El padre debe abstenerse de alimentarse con la came de algunos
.animales cuyas cualidades —d1cen los indigenas— serian absorbi
das, y en consecuencia el hijo participaria de ellas. Por la misma ra
z6n se priva de comer otras especies de alimentos 0 de desempeiiar
ciertas actividades, temiendo con ello ocasionar a su hijo enfermedad,
molestias u otras consecuencias, incluso la muerte.

Entre otros indigenas el padre no debe usar instrumentos cor
tantes m cazar, porque, como tienen la idea de que el espiritu del niiio
los acompafia en el primer tiempo de vida, éste podria interponerse
entre el arma y el objeto a cortar y golpear. Esa misma idea induce
al padre a tomar ciertas precauciones al cruzar un rio, al trepar a
un arbol y en otros muchos casos que no he de citar aqui por no
hacer demasiado larga la exposicién (en la parte documental se
podran apreciar las variantes en cada tribu e incluirlas dentro del
grupo de actividades que corresponde).

De la acumulacion de un sinnfimero de descripciones de viajeros
se dedujo que al lado del puerperio masculino existian los tabu de
alimento y los que limitaban determinadas actividades‘, aimque muy
pronto se reconocio que no era indispensable en la practica de la cou
vade que existieran ambos elementos y se afirmo que tanto pueden
estar juntos como faltar uno de ellos, y aun agregarse otros mas espe
cializados que se presentan en casos esporédicoss.

La enorme com plejidad de estas asociaciones de elementos y su
extremada variabilidad han sido causa de que todos los intentos de
clasificacién hayan resultado siempre dificultosos y en general poco

4. Adviértase que la palabra tabfi no debe aqui entenderse en todos los cnsos
en su sentido general prohibitivo, aunque en realidad tal sentido conviene a la gran
mayoria de las manifestaciones. Queremos significar queal lado de éstas existen
_también —en mucho menor m'unero— prescripciones positivas; tales por ejemplo
las de prescribir una dieta especial a los padres: tomar s6lo agua por 2 dias _(Alakaluf),
beber solo agua con beijfi (Paressi), comer tortas de mandioca blanca y jugo lecbo
so de la palma babassu (Sherente), comer s6lo maiz (Tuyuka), etc.

5. Entre las practicas esporadicas se encuentran las siguientes: el padre s
empujado y castigado con manojos de ortiga y se le arrancan _los cabellos (Gua
yupé); se somete a una sangria que provoca él mismo introduciéndose una astilla
en el canal respiratorio (Bororo); lirnpia su estérnago mediante v6m1t0s (Qaraya).
es escarificado con dientes de aguti y luego las heridas son lavadas con una infusion
de pimienta (Caribe), etc.
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satisfactorios. Es natnual que las clasificaciones de un hecho variable

pueden ser casi infinitas, pues dependen del concepto que cada clasi·
ficador toma como punto de base. Hubo quienes prestaron mayor
atencién al tiempo, otros a las formas, otros por fin a la intencion.

Frazer° babla de couvade pre-natalicia 0 dietética y couvade post
natalicia 0 pseudamaterna. La clasificacion es inadecuada en parte:
1° porque las prescripciones de caracter alimenticio pueden obser
varse tanto antes como después del nacimiento del niiio; 2° porque
las prescripciones pre·natalicias no son exclusivamente de caracter
alimenticio, y hay otras muy numerosas. La distincion de Frazer
es seguida por Métraux’ quien diferencia los pre natal taboos de los
post natal taboos. En cuanto a esta clasificacion, en si misma, no puede
por cierto considerarse erronea, pero su aporte es puramente descrip
tivo, y poco 0 nada aduce en el sentido de penetrar la intima signifi
caci6n de la practica.

Reik distingue dos formas de couvade: la primera en que el hombre
se acuesta e imita a la mujer que va a dar a luz, mientras ésta aban
dona el lecho y atiende a su marido. En la segunda forma el hombre
ha de someterse a una dieta especial. Este autor evidentemente ha
querido subrayar la distincion entre la couvade de puerperio mascu
lino y la cmwade de tabu, pero en esta ultima s6lo presta atencion a
las prohibiciones alimenticias, dejando a un lado todas las demas
prohibiciones que se refieren a multiples actividades.

En época mas reciente Raffaele Corso° propone dos distinciones.
La primera concierne a la covata tipica, distinta de la covata aberrantc
(en el primer caso el hombre reemplaza a la mujer después del parto
y en el segundo se limita a atender al recién nacido con diversas cau
telas y se somete a una serie de restricciones alimenticias). Con mayor
énfasis el mismo Corso° distingue la covata propria o matema de la.
cowta impropria o patema. Muy poco podemos objetar a la primera
diferenciacion, y s6lo convendria repetir lo que se ha dicho al propo
sito de Reik y Frazer. Pero la idea de Corso al diferenciar la couvadc
en propia e impropia (materna y paterna) nos impele a formular
objeciones de mayor peso.

Es muy cierto que todas o casi todas las exigencias y cautelas que
constituyen la couvade en sus variadisimos aspectos representan prac
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8. Conso, R.: Studi Africani, Nupoles, 1950, p. 10.
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ticas que de modo alguno son exclusivans de uno de los dos sexos, pues
por lo contrario, ya en un mismo pueblo 0 tribu, ya, en pueblos dis
tintos se presentan como obligaciones del hombre y de la mujer (sin
considerar en este momento la intima finalidad de esas practicas, en
el concepto de exigencias higiénicas, dietéticas, juridicas 0 puramente
mégicas).

Es justamente la ambivalencia sexual de las mismas que ha lle
vado a ciertos autores a olvidar el hecho principalisimo que la cou
vade es en su esencia y definicion un hecho puramente masculino.
Es bien cierto que el término couver ‘empollar’ y sus equivalentes de
otras lenguas pueden atribuirse indiferentemente tanto a la mujer
como al hombre, pero nadie debe olvidar que el concepto propio y
especifico de la. couvade naci6 de la ingenua maravilla de los primeros
observadores, los cuales —-segun las frases de Ap0l0nio*°— averi
guaron que entre ciertos pueblos "cuando las mujeres han dado
hijos a sus maridos, son los hombres los que gimen, caidos en sus
lechos, envuelta la cabeza, y las mujeres cuidan bien a sus maridos,
hacenles comer y les preparan los bafnos que convienen a las paridas"

Que la. puérpera esté solicitada a brindar ciertos cuidados al niio
y observar abstenciones y precauciones de todo orden, es un hecho
muy natural en todos los tiempos y lugares, y el concepto de couvade
de ninguna manera habria surgido como elemento de curi osidad etno
gréfica, si no fuera porque tales cautelas y abstenciones pasan al
otro sexo. Notese en la nomenclatura de pueblos modernos los tér—
minos male childbed de los ingleses, mdnnerkindbett de los alemanes.

Como resultado de las observaciones que anteceden, nos vemos
forzados a recalcar que en el concepto de couvadc deben reunirse {mi
camente las précticas realizadas por el varon por efecto de la exten
sion al sexo masculino de modalidades y actitudes que en la amplia
universalidad de las costumbres del mundo son observadas comun

mente por las mujeres (la inversion sexual que engloba su presencia
en determinadas tribus reclama una serie de interpretaciones e in
ducciones sobre las cuales no es posible todavia. formular opiniones
definitivas).

Al construir nuestros mapas de distribucion hemos tenido que
afrontar igualmente el problema de la intensidad, pues de modo alguno
podiamos considerarnos conformes con una representacion carto
gréfica. en que las formas complejas y plenas aparecieran puestas en

10. Aronomo ns Ruoms: Argandutiaa, II, 1009-15.
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el mismo nivel que las incompletas, e incluso con las casi absolutamente
irreconocibles.

En esta tarea las dificultades no son ya de orden concreto 0 de
observacion, sino pertenecen a lo que podria llamarse la actividad
mas elevada y filosofica del pensamieuto etnologico. Se trata de esta
blecer cual es la posicion de arribo y cual la de llegada, disponiendo,
por una parte, de la couvade de puerperio y por la otra de las varias
formas de restricciones.

Es sabido que, por el habito al razonamiento del poco a poco que
es efecto de un siglo de explicaciones a toda costa evolucionistas,
muchos estarian tentados a colocar en el primer peldafio —el mas
remot0— a aquellas practicas que presentan con los colores mas
tenues la mas débil manifestacion de la couvade. Esta se habria inten

sificado ‘p0co a p0c0' hasta adqui1·ir la forma mas rica y complicada.
No es éste el resultado de nuestra propia investigacion. Hemos

visto, con abundancia de ejemplos, que la forma del puerperio mas
culino esta casi siempre acompafiada por los tabfi alimenticios 0 de
cautelau y en mucho mayor numero de casos por ambos a la vez.
A1 escribir la palabra ‘casi’ hemos tenido presentes las siete tribus
sudamericanas (sobre un centenar)" en que el puerperio masculino
se encuentra en la literatura descripto con prescindencia de otras
manifestaciones. En otras palabras, hemos obrado a la manera de un
observador lego en estas cuestiones que se remite fmicamente a los
resultados brutos (debemos en cambio pensar que en esos casos la
atencion del descriptor de primera mano, sorprendido por el puer
perio del varon, no advirtio o no considero interesante los actos prohi
bitivos que lo acompaiiaban).

En lo que respecta a las manifestaciones alimenticias, aun pres
cindiendo de las que con tanta constancia acompaiian al puerperio

ll. Con el término ‘prescripci0nes de cautela’ entendemos en este trabajo indi
car en su aspecto general todas aquellas que tienen por objeto evitar al mflo deter
minados peligros, con abstraccion de las dietéticas, ya sean prescripciones nega
tivas, ya positivas. Como ejemplo citaremosz no hacer trabajos pesados (Urarina),
no usar instrumentos cortantes 0 armas (Mataco, Soliman, Toba), no astillar ma
dera (Betoi), no rascarse con las ufnas (Makusi, Galibi), 0 bien hacerse sajaduras
con dientes de aguti y pintarse de negro los pies, las manos y las conyunturas (Gua
rayo), etc.

12. El nfimero exacto de las tribus sudamericanas en que hemos encontrado
descripta la couvade es de 124. Sin embargo no hemos tenido en cuenta todas ellas
al compilar nuestro somero esbozo estadistico, sino las 94 cuya descripcion oirecia
mayor claridad y responsabilidad; en el sentido de evitar expresiones vagas e inde
Lerminadas. En no menos de diez fuentes, por ejemplo, la desciipcion de la practice
nc limits a dacir: el marido quedaba confinado en la chozu, o quedaba mmbvnl en
lu chozu, con lo cual no es posible precisar el alcance de la prescripcion
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masculino, se ve claramente q‘ue se presentan en la gran mayoria
de los casos restantes. (Siguiendo un interés puramente estadistico
pierde algo de su valor discriminativo la diferencia entre la prohibi
cion de determinados alimentos y la prescripcion de otros también
determinados; tanto en el primer caso como en el segundo se trata
en realidad de establecer un régimen dietético, higiénico o ‘magica·
mente' higiénico.)

Con mayor claridad podrén observarse las relaciones reciprocas
que acabamos de exponer en el cuadro estadistico que sigue, cuyas
cifras indican la proporcién de cada tipo con respecto a la totalidad
de las tribus investigadas = 100.

Puerperio masculine:

1) Con tabfi alimenticio y dc actividad .
2) Con tabfx alimenticio.

3) Con prescripciones do actividades .

19,3 %
11,8 %

2,1 %

Prohibiciones alimenticias con prohibiciones de cautela . .. 19,3 %
35,4 %Prohibiciones alimenticias solas

Prescripciones de cautela solas 4,3 %

cuyas frecuencias numéricas referidas a cada una de las clases por
separado se expresan como sigue:

Prescripciones de puerperio masculino .
Prescripciones alimenticias

Prescripciones de cautela.

33_2 %
66,5 %

45,0 %

Basandonos en las averiguaciones que preceden y mas que todo
en la conducta que observa el centenar de tribus sudamericanas nom
bradas en nuestra lista, nos ha sido fécil deducir que se ha operado
una regresion en la primitiva institucion de la couvade, la cual debe
imaginarse —al menos te6ricamente— englobando todas las formas
de tabu alrededor del puerperio masculino, con el que formaba una
unidad psicolégica y magica indivisible y compacta.

Si queremos confiarnos a la intuicién psicolégica, diremos que en
cierto momento —que no podemos definir con exactitud ni en el
tiempo ni por las causas— en un determinado nfimero de tribus se
ha producido el fenomeno fundamental de que el varon advirtiese
la necesidad de asumir con respecto al neonato las obligaciones pro
pias de la mujer, y esta que hemos llamado inversion sexual no se
produjo por grados progresivos, sino en todala plenitud de sus conse
cuencias. El debilitamiento de este complejo de practicas no pudo ser
sino un efecto secundario.
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Tomando como base tales consideraciones, hemos construido
nuestro mapa sudamericano teniendo presente la gradacion de la in
tensidad, y sobre todo distinguiendo la couvade completa de la couvade
atenuada en sus varias formas de intensidad.

II. LA 'COUVADE’ EN LOS PUEBLOS SUDAMERICANOS

La lista que sigue es la base que nos ha servido para trazar el
mapa de distribucion sudamericana.

Es natural que al compilarla y publicarla esa misma lista recla
mase que eligiéramos un sistema capaz de brindar al lector la posibi
lidad de consultarla con provecho y claridad. Podia emplearse tanto
el sistema alfabético de las tribus como la clasificacién de areas y
zonasétnicas, ya en el aspecto racial, ya en el aspecto cultural 0 en el
lingiiistico. A pesar de la apariencia, la ordenacion puramente alfabé
tica de las tribus no nos ha parecido la mas aconsejable, particular
mente en vista de las muchas sinonimias* que se encuentran en la lite

·ratura para indicar un solo grupo humano.
Se `ha preferido reunir bajo un solo titulo a todas las tribus que

pertenecen a una familia lingliistica, y dentro de ella las tribus se han
colocado siguiendo el orden alfabético. Este orden sirvei igualmente
para la sucesion de las familias.

Con respecto al panorama general de Sudamérica, Hugo Kuni
ke** creyo poder establecer que la cuenca del Amazonas y la Guaya
na constituyesen el principal nucleo de la distribucion de la couvade,
y que de alll la costumbre se habria difundido hacia el continente del
Norte y hacia el Sud, pero s6lo en pueblos aislados. En contra de
esta imagen, sin duda superficial, surgio el Dr. Rafael Karsten***,
el diligente descriptor de las manifestaciones espirituales de los
pueblos sudamericanos, sosteniendo que no hay que confundir el
testimonio de los exploradores del continente con la real existencia
de la couvade. Hace notar el Dr. Karsten, con toda justicia, que la

Todo conocedor de las dificultades que engendra la abundancia de genti
licios sinbnimos en la etnografia americana, imaginaré. fécilmente las asperezas
del trabajo realizado para ofrecer en nuestra lista las denominaciones mas apro
piadas y aceptadas.

_ §U1(E. H : Das sogenannte Mdnnerkindbett; en ZFE, vol. XLIII, Berlin,wl? ggg:"' l{AR.S'l‘lGN, R.: The civilization of the South American Indians, New York,
1926, pp 437-38; también The Couvade, or Male Child-bed among the South
American Indiana, Helsinki, 1915, que es la mas especializada monografia an
terior al presente estudio.
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multiplicacion de los nombres de tribus en ciertos sectores de la region
amazonica procede directamente del hecho que en esos territorios son
numerosisimos los nombres gentilicios de esas fracciones. Por otra

parte Karsten sostiene que en el Chaco la couvade no fué de seguro
el fenomeno excepcional que presenta la literatura sobre el pueblo
Abipon; asegura en cambio que en varias formas estuvo presente en
todo el grupo Guaicurfx. En realidad piensa este autor que la couvade
ha cubierto casi toda Sudamérica.

En lo que concieme a nuestro propio trabajo de representacion
cartografica, sera oportuno recordar las advertencias del Dr. Karsten,
al interpretar la intensidad de la. difusion y las areas tribales. En otros
términos, un mapa de la couvade no puede pretender la exactitud de
un mapa hidrografico u orografico, porque habra siempre grandes
zonas de un solo pueblo o idioma que estaran representados por pocos
lugares geograficos (que son los observados por los viajeros y cronis
tas) mientras en cambio, habra distritos tupidos de nombres por la
simple razon que alli muchas tribus han sido investigadas por el viajero.

A1.A1cA1.m=·.

Alakaluf: Después del nacimiento del nino, padre y madre no pueden tomar
sino agua por 2 diask

AnAwA.

Arawa: Los hombres evitan ciertos pescados, tortugas y buevos de tortugas
durante la gestacion y después del parto’.

Culino: Los padres no deben comer paca ni carne de tapir por 3 dias después
del nacimiento del nino°.

Paumari: La came era prohibida a los padres*.

Amucnuo.

Araucanos: Entre los Araucanos existio primitivamente, pero desaparecio antes
de ser observadas.

Aiumx.

Achagua: La couvade fué practicada entre la mayoria de aquellas tribus°.
Aruak: La eouvade esta bien desarrollada’. En una ocasion un padre acostado

1. BIRD, J.: The Alacaluf; en HSAI, vol. I, Washington, 1946, p. 72.
2. METRAUX, A : The couvade; en HSAI, vol. V, Washington, 1949, p. 372.
3. EHRENREICH, P : Beitrdge zur Vollcerkunde Brasiliens, Berlin, 1891, p`. 51.
4. EHRENREICH, P.: Lugar citado en la nota anterior.
5. METRAUX, A.: The couvade, p. 369.
6. KARSTEN, R.: The civilization of the South American Indians, Londres, 1926,

pr 5:·
;?G1'LLlN, J .2 Tribes of the Guianas and the left Amazonan Tributaries; en HSAI,

vol. III, Washington, 1948, p. 851.
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en su hamaca torci6 una cuerda de arco y el niiio empezo a gritar°. Quandt° y
Firmin*° dicen que después del nacimiento el padre no debe tomar armas, ni cazar
ni derribar arboles. Debe quedar en el hogar y cazar pajaritos con arco y flecha
y pescar pequenos peces con anzuelo. El hombre toma la cama y finge enojo.

Campa: La couvade consiste solamente en algunas prohibiciones de a1imentos"
Chané (Rio Parapiti): Comen solamente maiz cocido durante los primeros

dias, después patatas dulces y mas tardiamente pueden alimentarse de carne,
pero todavia con reservas, por ejemplo deben abstenerse de la de cabra, si no
atarian condenados a morir hablandou

Guayupé: El padre es confinado por 1 mes en una cabaiia especial. Durante
5 dias se le da una pieza de cassave y una bebida fermentada hecha de corteza

de oedro. Cuando entra en la cabaiia, muchos hombres castiganle con manojos de
ortiga y doce hombres le empujan y le arrancan tanto cabello como pueden. Des
pués del confinamiento atan esos manojos de cabellos a lanzas y acompaiiados
por otros hombres ponen al padre en el suelo en la plaza y lo sientan en silencio.
Cuando llega el shaman toma una de las lanzas y le desafia con ella. Al salir de su

confinamiento el padre simula luchar, pero el shaman le asesta pesados golpes
con un palo con cuerdas y ortigas. Luego el padre es untado con una solucién de
pimienta. Si no se cumplisn estos ritos el uiiio moririau

Ipurina: El padre ayunaba por 5 dias y por 1 aiio no comia pecari o tapir**,¤
Lo mismo es atwtiguado por las noticias de Pl0ss"

Juris Entre los Juri el padre queda en su hamaca"'
Manco: El padre quedaba en su hamaca y ayunaba por unos pocos dias*°
Mapidian: Segan Farabee" la costumbre de la couvade se practica en la mis

ma forma que entre los Wapisiana.
Marawa: Después del nacimiento el padre y la madre comen puré de harina

8. "Timehri Joumal of the Royal Agricultural and Commercial Society of Bri
tish Guiana", vol. II, Demerara, 1883, p. 355; fide ROTH, W.: An inquiry into the
animism and folk-lore of the Guiana Indians; en "13th Annual Report B. Am. Ethnol.'
Washington, 1915, p. 324.

9. QUANDT, C.: Nachricht von Suriname und seinen Einwohnern sonderlieh den
Arawaken und Karaiben, Gorlitz und Leipzig, 1808, pp. 252-3; fide DAWSON, W :
The custom of couvade, Manchester, 1929, p. 48.

10. FIRMIN, P : Description de Surinam, vol. I, Amsterdam, 1769, p. 81; fide
Dawson, W.: op. cit., p. 48.

11. MMRAUX, A.: The couvade, p. 372.

12. lgcnnnusxibm, E.: La vie des indiens dans le Chaco; en RG, t. VI, Paris,1912i, p. .
13. Kmcnnorr, P.: The Guayupe and Sae; en HSAI, vol. IV, Washington,

1948, p. 389.
14. EHRBNREICH, P.: Beitrdge zur Volkerkunde, etc., p. 66.
15. EHRENREICH, P.: Contribugaes para a Etnologia do Brasil; en RMP, vol. II,

San Pablo, 1948, p. 120.
16. PLOss,H.: Das Kind in Brauch und Sitte der Volker, 3rd.ed.,vol. I, revisada

por B. Renz, Leipzig, 1911, p. 204; fide DAWSON, W.: op. cit., p. 50.
17. Smx, J. B. y MARTIUS, C. F. P.: Reise in Brasiliens, 1817-1820, Munich,

1823-31, p. 1186.
18. METRAUX, A.: Tribes of the middle and upper Amazon River; en HSAI,

vol. III, Washington, 1948, p. 710.
FARAMJE, C.: The central Arawaks; en APUP, vol. IX, Filadelfia, 1918.

p. .
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de mandioca, ciertas aves y pescados. El hombre no come nada durante los pri
meros 5 dias; evita la carne de paca, tapir y solamente come la del cerdo tajassu'°

Palikur: Al padre Palikur no le era permitido cortar cipo ni beber su savia,
ni cortar tauary ni dejar podrir la carne de caza. Ademés, debia tener cuidado do
caer de un arbol, porque si no el niho tendria un colmillo grande. El padre quedaba
con la mujer por 10 dias, durante los cuales comia solamente un poco de tapiry
pez piraia. Ademas, cuando iba a las zarzas llevaba un arco y flechas en minia
tura para el alma de su hijo; si tenia que viajar por el bosque a la noche siempre
colgaba una cuerda de su hombro izquierdo para la criatu1·a”

Paressi: Hombre y mujer quedan en casa por 4 6 5 dias hasta que ealga el
cord6n umbilical. El padre s6l0 toma agua con beijfi. Hakaso y Tolfia (espiritus
del matorral) se comen al hombre que descuida la couvade cuando va al bosque
con su mujer y su hijo”

Passé: Después del nacimiento del niilo el padre observa una dieta de man
dioca, beiju y taccaraz (caldo de fariiia). Durante ese tiempo se tiiie de negro y
queda en su hamaca hasta que caiga el c0rd6n, 6 u 8 dias ” · ”

Piapoco: El marido se acuesta y se somete a dieta con el fin de impedir que
su hijo caiga enfermo”

Pomeroon: El padre no debe matar ni comer serpiente, porque el niilito seria
incapaz de hablar y caminar. No plegar los bordes de la torta de cassave, pues el
niilo naceria con las orejas plegadas’°. Tampoco debe fumar, levantar grandes
pesos, usar un anzuelo ni tener relaciones con otra mujer”.

Sirineri: Una rerniniscencia de couvade existe en esta tribu”

Suisi: Ambos padres deben abstenerse de hacer ningfm trabajo por 5 dias;
no deben lavarse y s6lo comen beijfi (pan de mandioca y pimienta). Si iniringen
estas reglas haran daiio al niho. Luego de los 5 dias el padre del marido entona
un largo y monotone canto enumerando todos los peces y animales de caza que
tienen permitido come1·*°

Tererws El padre observa 5 dias de couvade y se abstiene de varios alimentos'
Reasume su vida normal después que el niio se ha fortalecido, es decir dwpués
de 4 semanas°‘.

20. MARTIUS, C. F. P.: Zur Ethnographic Amerika’s zumal Brasiliens, vol. I,
Leipzig, 1867, pp. 427-8.

21. NIMUENDAJU, C.: Die Palikur-Indianer und ihre Nachbarn; en "Gliteborgs
Kung!. Vet. Vitt. Sam—Hand1.", vol. 31, n° 2, 1926, p. 83; fide METRAUX, A.: The
couvade, pp. 372-3 y 374.

_ _ 22. vow new Srnmnu, K.: Unter den Naturvolkern Zentrat-Brasiliem, Berlin,
1894, p. 434.

23. MAm·1Us, C. F. P.: op. cit., p. 511.
24. von DEN Srmmmw, K.: op. cit., p. 336.
_ 25. CRSVAUX, J.: Voyages dans l’Amérique du Sud, Pans, 1883, p. 526.
26. WALLACE, A.: A narrative of travels on the Amazon and R10 Negro, Londres,

1889, p. 349`; fide BOTH, W.: op. cit., p. 319.
_ _ _ 27. BARRERE, P.: Nouvelle rélation de la France équinaziale, Pans, 1743,pp. 223

4; fide ROTH, W.: op. cit., p. 324.
_ _ 28. STBWARD, J. y METHAUX, A.: Tribes of the Peruvian and Ecuadorzan Mon

tana; en HSAIvol. III, Washington, 1948, p. 546.
, _ 9 29. KOCH-GRUNBERG, T.: Zwei Jahre unter den Indianer, b. I, Stuttgart, 190 ,

p. 183
. W h. gum 30. METRAUX, A.: Ethnography of the Chaco; en HSAI, vol. I, as in ,

1946, p. 319.
31. METRAUX, A.: The couvade, p. 371.
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Wapisiana: Cuando el niiio nacé el padre toma su hamaca por 1 mes. No debe
salir al sol ni hacer trabajos manuales. No debe comer ningun alimento solido o
fuerte. Su mujer y otras mujeres tréenle alimentos delicados. Se piensa que hay
una misteriosa relacion entre padre e hijo y que seria. daiioso tanto para el padre
como para el hijo comer alimentos groseros. No debe matar animales silvestres
ni serpientes venenosas por un periodo de 2 aiios”. Ploss” dice que cuando una
mujer ha dado a luz un niio se sienta en el suelo con su hijo mientras su marido
construye una cabaia sobre ella; luego divide una porci6n de la cabaia y alli
observa la couvade.

Bona.

Bora: La couvade consiste solamente en algunas probibiciones de alimentos°'

Boxono.

Bororo: El padre se abstiene de comida, agua fria. y de fumar por un periodo
de 3a 5 dias, a veces 10. Bebe solo agua caliente y mastica bojas de ciertas plan
tas cuyo jugo absorbe. No toca sus cabellos con las manos porque se tornarian
blancos; 2 dias después del nacimiento el padre se somete a una. sangria practicada
con el "ixira", bastoncito hecho con la costilla de una hoja de palmera afinada
en un extremo. Lo introduce por la boca en el canal respiratorio hasta el pulm6n
y lo comprime para berirse; provoca abundante bemorragia pulmonar con el fin
de fortificarse. La sangre es depositada en un agujero practicado en la tierra donde
apoya la cabeza. Terminada la operacibn, el padre retira el "ixira", lo limpia con
la mano derecba y la refriega sobre muslos, pecho y braz0s'*. Lowie'° dice que en
el rio das Gargas la abstinencia de alimentos, bebidas y tabaco dura 3, 5 6 10 dias
a fin de que el tabu no haga soportar hambre al nino.

Borocuno.

Botocudos: Spix y Martius" afirman que al igual que los indigenas del Yapura,
esposa y marido Botocudos son también sometidos a sangrias.

CAHUAPAN.

Chayawita: Afm confinan a los padres por pocos dias después del parto"

Camcmc.

Camé: Se practica la comrade".

CAuAcAN.

Camaedn: Después del parto, el padre guards. cama y se abstiene de comer
tapir, pecari y carne de mono. S6lo come batatas silvestres y pajaros*°.

32. FARABEE, C.: op. cit., pp. 97-98.
33. PLOss, H.: op. cit., p. 203.
34. METBAUX, A.: The couvade, p. 372.
35. COLBACCHINI, A. y Anmsmrr, C.: Os Bororos Orientais, San Pablo (Brasil),

1942, pp. 44-45.
36. Lowin, R.: The Bororo; en HSAI, vol. I, Washington, 1946, p. 428.
37. Smx, J. B. y MARTIUS, C. F. P.: op. cit., p. 1821.
38. STEWARD, J. y MBTRAUX, A.: Tribes ofthe Peruvian, etc., p. 612.
39. S3HULLER, R.: A couvade. Extracto do BMG, vol. VI, 1909, Paré (Brasil),1910é)
40iMtzrnwx, A. y NMUENDAJU, C.: The Camacdn Linguistic Family; en

HSAI, vol. I, Washington, 1946, p. 549.
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Camlo: La tarde del nacimiento del niho, padre y madre toman varias medici
uas. El padrc toma al dia siguiente cl agua de la corteza del érbol tsintséla para for
talecer al niio. La. misma tarde mastica. las hojas del érbol sinchi céspi para dar
fuerza al niio; ademas, al dia siguiente toma una decoccién preparada con la raiz
del mismo arbol. Duraute 8 dias después se abstiene de comer tucén, mango, pavc
silvestre, dauta y guauta. No come yema de huevo porque el niio adquiriria color
amarillo, ui bebe brandy de los blancos; solo debe beber cerveza demaudioca no
muy fuerte. En los mismos dias no debe cazar en el bosque cou el fusil, porque po
dria herir a su bijo; no hacer ningfm trabajo con machete ni matar serpiente ve
uenosa. Después de 8 dias va a trabajar y endurece al niiio haciendo cortes en el
aire sobre su cuerpo•*
CAN1xANA.

Canixana: Los padres hacen dieta en el parto de su mujer".
CARAYA.

Carayd: Cuando esta por uacer un nuevo miembro de la aldea, el futuro padre
se retuerce de dolores fiugidos gritando sobre su estera. En el momeuto que la cria
tura va a uacer, el padre abandona el sitio hasta que se produzca el parto; luego
vuelve a permauecer acostado al lado de su esposa hasta que ésta se levante*°·**
Segfm Ehrem·eich‘°·‘° durante 3 dias los padres son sometidos a rigurosa dieta.
Lipkiud" dice que se exige esta dieta a los dos padrcs antes y después del maci
miento. Por su parte, K1·ause*' afirma que segfm la tradicion el padre Carayé
hacia autiguamente una dieta que duraba 5 meses. Mas tarde se quedaba en casa,
no comia pescado ui mandioca y todos los dias limpiaba su estomago mediante
vomitos que provocaba ingiriendo miel y pimienta.
Camas;

Acawoi: El padre se abstiene de comer came de acouri porque el uiio seria
flaco; de haimara porque seria ciego; de labba porque la boca del niio se presen
taria moteada como la de este animal y al fin se ulceraria; el marudi también esta
prohibido, porque el niio seria amenazado por el grito de ese pajaro; también esta
prohibida la came de cie1·vo*°

Bacairis Cuando el nifno ha nacido el padre yace en su hamaca y se somete
a_ uyuno intenso, y aun por varios meses después debe abstenerse de muchos ali
mentos especialmente de alimentos grasos*°. Segfm von den Steinenu solo tornaba
pogu (mandioca y agua) y durante 1 aio no comia cerdo ni tapir. Ploss*’ dice que
la. couvadc dura 1 mes.

. 41. KARSTEN, R.: Contributions to the sociology of the Indians tribes of Ecuador.
Abo, 1920, pp. 59-61.

42. TESSMANN, G.: Die Indianer Nordost-Perus, Hamburgo, 1930, p. 482.
43. SEKELJ, T.: Excursion a los indios del Araguaia (Brasil); en RUNA, vol. I,

Buenos Aires, 1948, p. 101.
44.
45.

46.
47.
48.
49.

50.
51.

52.

SEKELJ, T.: Por tierras de indios, Buenos Aires, 1946, p. 201.
EHRENREICH, P.: Beitrdge zur Viilkerkunde, etc., p. 29.
Emzmmnicn, P.: Contribuqaes, etc., p. 64.
LIPKIND, W.: The Carajd; en HSAI, vol. III, Washington, 1948, p. 187.
KmwssF.: In den Wildnissen Brasiliens, Leipzig, 1911, p. 327.
, BRETTW.: The Indian tribes of Guiana, Londres, 1868, pp. 354-56.
, SCHMIDT, M.: Indianerstudien in Zentral—Brasilien, Berlin, 1905, p. 438.
von DEN Srnmnn, K.: op. cit., p. 335.
PLOSS, H.: op. cit., p. 204.
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Caribe (de Martinica y otras islas): Segun Rochefort°° el padre debe tomar la
cama por 10 6 12 dies; s6lo come el interior de la torta de cassave, dejando las ori
llas para las fiestas subsiguientes; hasta 6, 10 6 12 meses mas tarde se abstiene de
varias carnes, como manati, tortuga, cerdo, aves y pescado; el extremo ayuno s6lo
so cumple al nacer el primer var6n. Cuando el periodo de ayuno va a concluir se
le escarifica con dientes de aguti y debe soportar bien esa inflicci6n para que su
hijo sea valiente; la sangre manada no caera en el suelo sino sobre la faz del nifio
para hacerlo valiente. Con respecto a esto filtimo, Schomburgkit opina que la es
carificacion y la ceremonia de iniciaci6n son repetidas en el padre, tanto en las
islas como en el continente después del parto: "la idea es transferir su valor a los

ninos". Segfm von den Steinen’° no comian ni bebian nada durante los primeros
5 dias, excepto un brebaje durante los 4 primeros dias y esto dura hasta que caiga
el cordbn. Chanval0n‘• dice que también en Martinica el hombre ocupa la cama.

Caribe (del continente): Cuando el niiio ha nacido, el padre empieza a quejarse,
toma su hamaca y alli es visitado como si estuviera enfermo. Suele pasar 5 dias
sin comer ni beber nada; luego bebe oiiycou (especie de cerveza). Pasados los 10
dias comienza a comer cassave, bebiendo solamente oiiycou; s6lo come el interior
del cassave de manera que lo que queda es como el ala de un sombrero al que
se le hubiera sacado la copa y se guarda colgandola de la casa con una cuerda,
para comer en la fiesta de los 40 dias. Antes de sentarse a comer los invitados ara
iian la piel del padre con dientes de aguti y luego lavan sus heridas con una in
fusibn preparada con 60 u 80 granos de pimienta. No debe pronunciar ni una sola
palabra para no pasar por cobarde, luego se lo deposita nuevamente en su hamaca
donde queda por unos dias mas. Durante 6 moses completos no come pescado ni
pajaros para no danar el estomago del niiio y para que no participe de las natura
Ies faltas de esos animales; si el padre come tortuga el niio sera sordo y no tendra
cerebro; si come manati tendré ojos redondos como este animal". La prohibicibn
de animales es seiialada también por Hartland". Segun Fr. de la Borde" a la ter
minacién del ayuno el padre es colocado en un asiento pintado de rojo mientxas
mujeres y viejos le ponen el alimento en la boca. Ademés, introduce algunas va
riantes en las afirmaciones anteriores. La estadia en cama seria mayor: después de
3 meses, dos shamanes le llevaban a la plaza donde era puesto sobre dos obleas de
cassave y le hacian incisiones en la piel con dientes de aguti y lavaban las heridas
con una decoccibn de UTUCI.'1, pimienta roja y tabaco. Por 6 meses se abstenia do
comer tortuga para que el niiio no fume sordo, loros para que no tuviera nariz

53. DE Rocnmronr, C.: Histoire naturelle et morale des iles Antilles de l’Amé
rique, Rotterdam, 1665, p. 550.

54. Scuouauacx, R.: Reisen in Britisch Guiana, vol. II, Leipzig, 1847-48,
p. 431; fide ROTH, W.: op. cit., p. 321.

55. vow max Srmmsu, K.: op. cit., p. 335.
56. CHANVALON, T.: Voyage a la Martinique., fait en 1751, etc., Paris, 1763,

p. 53; fide ROTH, L.: On the signification of couvade; en JAI, vol. XXII, Londres,
1893, pp. 218-19.

57. DU Tznrnm, J.: Histoire générale des Antilles, vol. II, Paris, 1667-71, p. 371;
fide DAWSON, W.: op. cit., pp. 45-46.

68. 1{Arm.ANo, E.: The Legend of Perseus, vol. II, Londres, 1894-96 (1895),
p. 400 sig.; fide DAWSON, W.: op. cit., p. 48.

59. on LA BORDE: History of the origin, customs, religion, wars and travels of
the ('aribs, savages of the Antilles in America; en "Timehri", vol. V, Demerara. 1886.
p. 249; fide ll.O1`1|, W.: op. cit., pp. 320-21.
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larga y muchas otras comidas por similares razoncs. Después del nacimiento de
los subsiguientes hijos guardaba una. dicta. de 5 dias.

Chaima: Se practica la. c0uvade°°

Galibi: Durante los 2 meses que la mujer esté acostada, el marido no la aban
dona y la ayuda en sus trabajos de la. casa para evitar coutratiempos en el par
t0°'. M. V0isin°’ i¤f0rm6 en 1892 que en la. Guayana Franccsa vi6 a un maridc
quedar acostado en su hamaca, declararse eufermo y recibir con la mas grande
seriedad los cuidados que le prodigaba su mujer. Agrega. Barrére°° que los Galibi
de Cayena dwpués de haber mantenido algunas semanas rigurosa diets. son es
carificados en varias partes del cuerpo con espinas de pmcado odientw de aguzi
y, muy a menudo azotados con un létigo; ademas, deben evitar ciervo, cerdo y otras
graudes cazas. Sch0mburgk°* dice que el nuevo padre se sometia a la flagelacibn
y la mordedura de hormigas venenosas y en varias tribus de Guayana no le era
permitidc rascarse con sus uias, usando cou este pr0p6sit0 media costillu de la
palma cockerite.

Kalapalo: El padre no se acuesta. Le esta prohibido comer tres de las varias
especies de pescado que se consumen ordinariamente. No debe fabricar flechas,
arcos, peines, cestas ni trabajar en las plantacioua de mandioca ni pescar. Estas
prohibiciones duran aproximadamente 3 meses. Hay considerables diferencias
entre las prohibiciones descriptas por los miembros de la tribu y las practices ob
servadas por los etn6g·raf0s, asi por ejemplo en esa 0casi6n u.n padre trabajaba en
su jardin y pescaba.“

Kuikuru: La cmwade se practica en la misma forma que entre los Kalapa10“

Makusi: Antes del nacimiento dei nine, ei padre suspende su hamaca al lado
de la de su esposa y es confinado con ella hasta que la cuerda umbilical del niio
haya caido. Durante ese tiempo ni el padre ni la madre deben hacer ninguna es
pecie de trabajo, ni manejar armas ni banarse. S6lo se alimentan de cassave y
beben agus caliente. Al padre no se le permite rascarse con sus unas, s6lo puede
hacerlo con una astilla de madera sacada de la costilla de una palma cockerite.
La violacién de esto traeria enfermedad al niflo. Ademas, durante la couvade le es
probibido el banc acostumbrado". Im Thum°° afirma que afm antes de nacer el
nino el padre se abstiene de algunas especies de alimento animal. Métraux'° dice
que durante 3 6 4 meses los padres no trabajaban ni usaban instrumento agudo
alguno, por lo tanto dejaban la caza, la pesca, cortar arboles, tallar madera y acti
vidades similares.

30. Ac0s1‘A SAIGNRS, M.: Los Caribes de la Costa Venezolana, Médco, 1946,p- 4 61?§I&NOUV`RIER, L., Hznvt, G., Rowan, C. y otros: Discussion sur les Golibis
du Jardin d’Accli·matation; en BSAP, 3a. serie, t. V, Paris, }§§2,p. 63§;

62.
46.

63

__MAUREL, Dr.: Dc La couvadc; en BSAP, 3a. serie, t. VII, Paris, 1884, pp.545

. Bmmrtns, P.: op. cit., pp. 320-22.
64.

p. 372.
65.

66.
67.
68.

69.

Scnousuncx, R.: op. sit., pp. 313-14; fide Mnriuux, A.: The couvade.

Cnnwmno, R. y Doua, G.: en relacion verbal, 1954.
CARNEIRO, R. y DOLE, G.: igual que en la nota anterior.
Scnoummcnc, R.: op. cit., p. 314; fide DAwsoN, W.: op. cit., p. 46.
Iu THURN, E.: Among the indians of Guiana, Londres, 1883, p. 217.
METRAUX, A.: The couvade, p. 372.
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Matipu: La couvade es practicada en la misma forma que entre los Kalapalo
y Kuikuru".

Piritu: Observan la comrade"!

Rucii: El padre no debe comer carne de pescado 0 caza que haya sido cazada
con flecha; come cassave y peces pequeiios envenenados con la planta nicou. Tie
ne estas prohibiciones porque de lo contrario el niio moriria y tendria propension
a los vicios’¥.

Tupé: Existe la costumbre de mofarse del hombre que va a ser padre. Algunos
hombres dicen que en este tiempo se sienten enfermos, con el cuerpo molido, y se
curan con enemas de manzanilla u otra hierba 0 bien con algfm purgante"°

Yecuand: Padre y madre comen caldo caliente de harina de almid6n durante
el tiempo de la couvade. E1 hombre no debe trabajar ni tocar armas, hachas, cu
chillos ni otras cosas que pudieran daiiar al recién nacido. Un guia Yecuana des
pués del primer periodo de couvade no comi6 penélope porque danaria al chico;
comia todos los dias lombrices, mandioca, bananas y caldo de harina de almid6n"

Conoré.

Coropo: El padre no se acuesta, pero ayuna con su esposa"

Cmscm.

Betoi: El padre no debe pescar, ni astillar madera ni arrojar flechas a los pa
jaros’•. Al nacimiento del niiio el padre toma su cama y su esposa lo cuida en la
creencia que si él pasea afuera pisara la cabeza del niiio, si corta madera le cortara
la cabeza, si tira una flecha a un pajaro tirara a su hijo"

Colorado: Ambos padres se someten a una dieta por algunos dias, hasta que
la herida del ombligo del recién nacido esté perfectamente curadal

Quijo: El padre observa una estricta dieta, bebiendo solamente cerveza de
chicha".

Cmqvrro.

Chiquito: Antes del nacimiento, el padre se abstiene de cazar ciertos animales,
principalmente serpientes. Después del nacimiento permanece perezoso por algu
nos diss"'

70. Cnmmno, R. y Domi, G.: en relacibn verbal, 1954.
71. Acosn Sncuns, M.: op. mt., p. 49 y 56.
_ 72. DE R0cHEFOn’r, C.: op. cit., p. 550; fide R.01'H, W.: op. cnt., p. 320.
73. AVALOS DE MATOS, R.: El ciclo vital en la comunidad Tupé; en RMN, t. XXI,

Lima, Peru, 1952, p. 114.
74. Kocu-GRUNBERG, T.: Vom Roroima zum Orinoco, b. III, Stuttgart, 1923,

p. 363.
75. Mnmus, C. F. P.: op. cit., p. 381.
_ 76. Rrvmto, J.: Historia de las misiones de los llanos de Casanare y los rios Ori

noco y Meta. Escrita el aflo de 1736, Bogota, 1883, p. 347; fide METRAUX, A.: The
cousude, p. 374.

77. HmmAN¤¤z on ALBA, G.: The Betoi and their neighbors; en HSAI, vol. IV,
Washington, 1948, p. 396.

78. KARSTEN, R.: The Colorado Indians of Western Ecuador; en "Ymer". H. 2,
Estocolmc, 1924, p. 143.

_ 79. BTIWARD, J. y MISTRAUX, A.: Tribes of the Peruvian, etc., p. 655.
80. Mlrrnsux, A.: Tribes of Eastern Bolivia and the Madeira headwaters; en

HBAI, vol. III, Washington, 1948, p. 385.
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CnoN0.

Ona: Al nacer un niiio, ambos padres limitan su dieta durante cierto tiempo
después del part0°‘. Segfm Métraux“’ el padre solo guarda una dieta ligera.
G1:.

Apinayé: E1 padre queda en la cama y se abstiene de toda labor hasta que
caiga el cordon. Ambos padres guardan una estricta dieta de mandioca y torta
cocida al rescoldo de una. piedra calienteu

Canella: Cuando el niiio nace, ambos padres perrnanecen recluidos en una
cama canapé dividida, hasta que caiga el cordon y por mas de 1 mes en una forma
rigida solo se alimentan de vegetales y no deben hacer ningfm trabajo dificil o
esforzarse de cualquier otra manera°*. Las restricciones dietéticas comienzan para
ambos padres tan pronto como la mujer se da cuenta del embarazoss. La oouvade
se extiende a todos los hombres que han tenido relaciones con la mujer durante
el embarazo°°.

Kayapo: Después del nacimiento, el padre hace una couvade de 3 a 10 dias,
y cuelga un largo palo verticalmente en un arbol de Ia plaza de la aldea°’

Sherente: Después del parto, los padres comen solo tortas de mandioca blanca
y jugo lechoso de las almendras de la palma babassu”

Guixmno.

Guahibo: Nacido el niiio, el padre se acuesta por espacio de 8 dias. Durante
ese tiempo solo se alimenta de sardinas y otros pescaditos de escama. No come
animales de monte para que al recién nacido no le broten en el cuerpo las man
chas de la piel de la caceria; no come tortuga, terecaya, cabezon ni chipiro para
que no aparezcan erupciones en el cuello y cabeza del nino; no puede pescar, cazar
ni trabajar, porque cada vez que hiera, corte o golpee se inflamara el ombligo del
recién nacido“.

Guiucuno.

Abipons Cuando la mujer ha tenido el hijo, el padre se acuesta cubierto con
esteras y pieles, ayunando, quedando en privado y absteniéndose de ciertas car
nes; no debe comer miel del suelo, no aspirar rapé, no cargar su estomago con
puerco de agus, no cruzar a nado un rio cuando el aire esta frio, no afeitar sus cejas,

81. Lowm, R.: Antropologia Cultural, México, 1947, p. 377.
82. METRAUX, A.: The couvade, p. 370.
83. NIMUENDAJO, C.: The Apinayé; en "Anthrop. Ser. Catholic Univ. Amer.",

n° 8, Washington, 1939, p. 101.
84. LOWIE, R.: Antropologia Cultural, p. 408.
85. Lowm, R.: The Northwestern and Central Ge; en HSAI, vol. I, Washington.

1946, p. 499.
86. Lowxs, R.: The Indians of Eastern Brazil; en HSAI, vol. I, Washington,

1946, p. 392.
87. Kmuss, F.: op. cit., p. 401.
88. NIMUENDAJO, C.: The Serentc; en "Publicat. of the Frederick Welb Hodge

Anniversary Public. Fund", vol. IV, South-west Museum, Los Angeles, 1942, p. 39.
fide METRAUX, A.: The couvade, pp. 871-72.

89. Mnos ARVELO, M.: Vida Indiana, Barcelona, 1912, pp. 23-24.
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no cabalgar hasta cansarse°°. Lozano°* agrega que debe también abstenerse de
comer pescado, y segfin Métraux” no debe fumar ni comer carne de capibara.

Guaicurzi: Entre los Guaicurfi se practico la couvade”

Mocovi: Segfin Métraux°* toda dolencia que sobreviene a un niilo era deriva
da de una imprudencia cometida por su padre al comer alimentos bajo tabfi. Una
referencia del siglo xvm" dice que el padre no debe comer miel y frutas, y si el
padre comiera los alimentos prohibidos mataria a su hijo desde seis u ocbo leguas
de distancia.

Pilagd: Un padre Pilaga se abstiene de comer carne de armadillo para que e|
niiio no tenga caparazon; no come el estomago porque el niiio podria ser estran
gulado por la cuerda umbilical 0 quedar envuelto en la matriz. Si come las piernas
el niio nacera con las piernas deformadas y si come los sesos nacera con el craneo
abierto. Tampoco debe ensillar 0 cabalgar, jugar al hockey; limpiar una pipa,
manejar un arma 0 implemento cortante, no usar nuevos potes porque el niiio
quedaria adherido al fitero de la madre. Algunas de estas rostricciones continfnan
después del nacimieuto, generalmeute hasta que caiga el cordon umbilical del niiio°

Taba: Padre y madre no pueden subir a caballo 0 ajustar una cincha; se hun
diria el vientre‘ del nino y moriria; por la misma causa el padre no debe tocar un
fusil. Si toca una pala corre el riesgo de romper el cuello de su retoio, si un hacha,
de hechizarlo. Usar un arco es también peligroso y solo hasta blandirlo para que
el niiio se pase la vida estirandose perezosamente. El juego de hockey es consi
derado como funesto. Si el padre destapa con una paja el caiio de su pipa el niilo
tendria la nariz tapada y moriria asfixiado. Si una mujer da a luz durante el viaje
de su marido, éste esta obligado a abandonar las armas y {itiles y confiarlos a otra
persona. No debe castigar a un perro, pues el animal puede hechizar al niflo y ha
cerle hinchar la parte del cuerpo castigada. En 10 que concierne a tabfi alimenti
cios, los padres no deben comer tatfi, pues el nino se presentara enroscado como
este animal; si comen sus tripas, el uiio sera estrangulado por la cuerda umbilical;
si el estomago 0 intestinos, vendra envuelto en la matriz. Si el padre 0 la madre
toman miel transportada en una bolsa de cuero de corzo, el niiio quedara pegado,
pero si el recipiente es usado no tendré ninguna consecuencia; la grasa tiene el
mismo efecto que la miel. No beber agua contenida en un céntaro nuevo, pues
el niiio morira en el vieutre de la madre. Si comen las patas de cualquier animal,
el niho tendra piemas torcidas; si el alimento quemado en el fondo de una olla, el
nii'lo tendro atras todo negro; si el corazon o higado de una vaca, esos mismos orga

90. DOBR1zHOPFER, M.: Historia dc Abiponibus, Viena, 1784, vol. II, p. 231

y mg?. L0zANO, P.: Dcscripcion chorogrdfica del tcrrcno, rios, drbolcs y animales
do las dilatadisimas provincias dal Gran Chaco Gualamba; y de los ritos y costumbrcs
dc las innumerablcs Nacioncs bdrbaras c inficlcs que lc habitan, Cordoba (Espana).
1733, pp. 91-92.

92. METRAUX, A.: Ethnography of thc Chaco, p. 319.
93. PELLESCHI, G.: Otto mesi ncl Gran Ciaco, Firenze, 1881.
94. METRAUX, A.: Estudios dc Etnografia Chaqucnsc; en AIEA, t. V, Men

doza, 1944, p. 305.
95. FUnLON0, G.: Entre los M ocobics dc Santa Fc, scgun las noticias dc los M isio

heros Jcsuttas Joaquin Camaito, Manuel Canctas, Francisco Burgés, Ramon Arto,
Antonio Hustillo y Floridn Bauclce, Buenos Aires, 1938, p. 92.
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96. MB*rnAUx, A.: The couvadc, p. 370.
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nos seran enfermos; si el cerebro, el craneo del niiio quedara abierto. Después del
nacimiento los padres deben abstenerse de pollo, pues el nifno devolvera los intes
tinos por atrés. La carne de perdiz, charata (especie de pavo silvestre) y de garza
le daran diarrea; la came de chamuco le hara vomitar; la de yulo volveré. a su al
ma vagabunda; de oculto (roedor) l0 hara llorar hasta ahogarse; de corzo, le oca
sionara molestias analogas; de cuervo, l0 matara por encantamiento 0 picoteara
su piel. Si los padres comen larvas asadas de lachiwana, éstos heriran al niilo por
nacer; de iguana, el nii'10 no podra caminar mas que en cuatro pies. La came de
avestruz es peligrosa si el animal es tiernoz hechiza 0 mata por insolacién; sl el
ilandu es viejo pueden comerlo sin que el niiio corra riesgo alguno. La cabeza de
todo animal, en particular la de la vaca, cabra y del surubi (pescado grande) es
objeto de tabu, cuya inobservancia provoca la muerte del niiio 0 por lomenos
ocasiona aftas en la boca. La pimienta y el caldo demasiado caliente inflama los
ojos de los recién nacidos. Si un gato sube sobre un granero de garrofas, el uino en

flaquece y muere. Otros alimentos pemiciosos son el suwaran (pescado tierno man
chado), la ciglieiia y el pato salvaje. Esas restricciones son observadas antes y
después del nacimiento, y las abandonan 4 semanas después de su venidaal mun
do". Arn0tt" hace notar que todas las prohibiciones animales no rigen para el
avestruz, pudiendo comer cualquier parte de este animal, y que en cualquier opor
tunidad que se use el avestruz como alimento, hay que quemar cuidadosamente
los huesos y las partes que no se debe comer y no darlas a los perros. N0 debe ti
rarse nada de su carne ni dejar que se pudra la came de un avestruz muerto, por
que esto provocaria un terrible desastre.

Iromua.

I tonama: El padre durante los primeros dias después del nacimiento del niio
debe evitar baiiarse en agua profunda para que el niiio no se ahogue; s6l0 se debe
lavar al borde del agua. La madre ata las piernas de su hijo con un bramante para
impedirle correr atras del padre"

J ivnno.

J tvaro: El marido toma la cama por 8 dias y durante ese tiempo la mujer le
sirve las golosinas mas delicadas que puede procurar'°°. Simsonm afirma que el
marido queda quietamente reclinado en su casa, pero Steward y Métrauxm dicen
que el padre no queda en cama. Pienso que posiblemente las referencias perte
nezcan a parcialidades distintas. El padre durante 8 dias no caza en el bosque
para no herir a la criatura; no emprende ningun trabajo en el bosque con su ma
chete porque podria matar a su hij 0, ni mata serpientes porque el njiio puede asus

97. METRAUX, A.: Etudes d’Ethnographie Toba-Pilagd (Gran Chaco); en "An—
thr0pos", vol. XXXII, Friburg, 1937, p. 319.

98. ARNOTT, J.: La vida amorosa y cxmyugal de los indios del Chaco; en RGA,
n° 26, Buenos Aires, 1935, pp. 301-302.

99. NORDENs1¤6L.D, E.: Forschungen und Abenteuer in Sudamerika, Stuttgart,
1924, . 197

. 10E. ORTON, J.: The Andes and the Amazon, or Across the Continent of South
AmericaNew York1870, p. 172; fide DAWSON, W.: op. cit., p. 96.

, , 101. SIMSON, A.: Notes on the Jivaros and Canelos Indians; en JAI, vol. IX,
Londres, 1880, p. 388.

102. STEWARD, J. y METRAUX, A.: Tribes of the Peruvian, etc., p. 623.
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mm y morii-¤°=. Segun Stir1ing*°* durante el periodo de couvade el padre se abs
tiene de comer animales 0 plantas que contienen tsarutama, porque puede causar
limo al nino. Agrega Karstenm que tanto el padre como la madre deben abstenerse

de comer carpintero, pajaro sombrilla y paloma; no deben comer intestinos de ani
males, buevos de gallina y huevos de peces; ésta es su dieta general durante el
tiempo que la criatura mama.

Krrruxms.

Kataurishi: Los padres detenian todo trabajo pesado y no comian caza ui
grandes peces por 1 mes"'.

Lsco.

Loco: Cuando la madre esta para dar a luz una criatura, el padre se acuesta
y pretende tener iuertes dolores, se faja la cabeza y se deja cuidar*°

Mssxor.

Kaskihd: El padre se abstiene de corner came por 8 dias después del naci
miento del niio y se cuida de no tener los pies h1'1medos'°

Manco.

Chorote: El padre yace en la cama, parece débil y es atendido por las mujeres
como si fuera él quien di6 nacimiento al niiio. Permanece en cama durante 5 6 6
diss hasta que la cuerda umbilical del niiio esté perfectamente sana*°’. Arnott“
y Nordenskioldm también manifiestan que durante el parto el padre se acuesta
y apenas come.

Mataco: El padre no se acuesta, pero toma ciertas precauciones durante los
primeros dias de vida del niiio. Se le prohiben los trabajos pesados como cazar.
pescar, tocar instrumentos de hierro, pues de lo contrario su hijo podria caer en
fermo y morir“’. Segun Métrauxm poco antes del nacimiento se prohibe al padre
servirse de instrumentos cortantes, pues de lo contrario el niiio podria venir al
mundo con heridas, por ejemplo bocico de liebre; no debe llevar sandalias ni za
patos para evitar que uno de los pies del niiio sea mas grande que el otro; no usara
sombrero porque la parte superior del craneo del niiio sera chata. Los indios de
las Misiones evitan escribir para que el rostro ds su hijo no resulte surcado de
marcss; no desatan su cinturon y su corbata para que el cord6n umbilical no se

, 103. KARSTEN, R.: Contributions to the sociology of the Indian tribes of Ecuador.
Abo, 1920, p. 61.

104. STIRLING, M.: Historical and Ethnographical material on the Jivaro In
dums; en SI, Bulletin 117, Washington, 1938, p. 111.

106. KARSTEN, R.: Contributions to the sociology, etc., p. 64.
106. TASTEVIN, C.: Le fleuve Muni. Ses habitants. Croyances et moeurs. Kachi

maua; en "La Géogr.", vol. 43, p. 149; fide Mirmnux, A.: The couvade, p. 372.
107. PAULY, A.: Ensayo de etnografia americana. Viajes y ezploraciones, Buenos

Aires, 1928, p. 114.
108. METRAUX, A.: Ethnography of the Chaco, p. 318.
109. KARSTEN, R.: Indian tribes of the Argentine and Bolivian Chaco, Helsing

lors, 1932, p. 71.
110. ARNOTT, J.: La vida amorosa y conyugat, etc., p. 302.

111. SORDENSKIGLD, E.: La vie des indiens dans le Chaco, en RG, t. VI, Paris.1912

115. KAIISTEN, R.: Indian tribes of the Argentine, etc., p. 71.
113. Mtmuux, A.: Nota etnogrdfica sobrs los indios matacos del Gran Chaco

Argentina; en RSAA, Buenos Aires, 1944, pp. 8-10.
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enrosque alrededor del cuello del niio. Después del nacimiento continoan los tabu
y se abstienen de came de tatfi y de iguana y de relacion sexual con su mujer has
ta que la criatura comienza a tener dientes. Algunos tabfi duran de 1 a. 2 aiios.

Mosmnun.

Mosetene: La couvade pudo haberse practicado en otro tiempo segun se de
duce de la afirmacion: "la couvade parece que ya no existe mas"

Mum.

“*

M ura: El padre queda en la cama. y debe ayunar por 5 dias; hasta que el niiho
pueda andar, el padre no debe cazar ni comer presa de cazau

Pmo.

Cashibo: Steward y Métrauxm dicen: "No hay couvade, pocas restricciones
son impuestas al padre, excepto 1 dia 6 2 de dieta. y evitar labores pesadas". Se
nota que los autores solo consideran como couvade la postura del hombre en cama.

Cashinawa: Cuando una mujer Cashinawa esta encinta, ella y su marido de
jan de comer varios alimentos. Al nacer el hijo la mujer queda en encierro junto
a su marido y observan una. prohibicion de alimentou

Canibo: El marido no va a la camam. No guarda dieta pero no emprende nin
gun trabajo pesado por 4 dias antes del uacimiento del hijo“

Mayoruna: Desde el momento que la esposa sentia los dolores del parto, el
esposo se reclinaba en su hamaca en un compartimiento de la cabaila. Madre y
padre deben hacer la misma dieta; no pueden comer aguti, paca, ciertos monos,
tapir y ciervo. Pueden comer ambas especies de pecari, mulita, cierta especie de
gallina y pequeilos peces. No pueden trabajar y solo salen de la cabaiia. para su
higiene personal. Después de 20 dias termina la couvade y con ella acaba la prohi
bicion de comida‘*°.

Nocamdn: La couvade la ejercian solo por 1 dia"

Pam-YAcuA.

Yagua: El padre era confinado a su hamaca y se abstenia de cortar planta
rastrera o tocar chambita. No se le permitia cantar o jugar a los pampipes o tam
bores por un periodo de 10 dias. Hasta que el niilo no caminara sus padres no co
merian pez ni caza de riom.

Yameo: Los Yameo parecen haber practicado la couvade; hoy padre y madre
observan moderadas restricciones después de un partolz

114. NORDENSKIGLD, E.: Forghungen und Abenleuer, etc., p. 136.

_ 116. l;I¥lUENDAJO, C.: The M ura and Piraha; en HSAI, vol. III, Washington.19486

STEWARD, J. y METRAUX, A.: Tribes of the Peruvian, etc., p. 583.
117. METRAUX, A.: Tribes of the Jurua-Purus Basins; en HSAI, vol. III.

Washington, 1948, pp. 675-76.
_ 118. DE ST. Cmcq: Voyage de Pérau au Brésil par les fleuves Uaayali et Ama

zone, I ndiens Conibos; en BSG, 4th serie,v0l.VI, Paris, 1853, p. 288; fide DAWs0N,W.:
op. cit., p. 51.

119. Tassmimw, G.: op. cit., p. 214.
120. TESSMANN, G.: ap. cit., pp. 376-77.
121. METRAUX, A.: The couvade, p. 372.
122. FsJ0s, P.: Ethnography of the Yagua; en "Vik.ing Fund. Publ. AnthroP-’

n° 1, 1943, fide METRAUX, A.: The couvade, p. 373.
123. Srswsnn, J. y Mizrmux, A.: The Peban Tribes; en HSAI, vol. III.

Washington, 1948, p. 734.
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PUm.c1-m.

Puelche: En la nacién Puelche cuando la mujer pure, el marido sc echa en la
cama y no la paridam.

Puni—C0noA¤0.

Ccroado: Estricto régimen autes del nacimiento; el pudre y la niadre se privan
dc la came de ciertos auimales y viven principalmcnte de pcscado y f1·utas*

Puri: El hombrc no se acuesta, pero ayuua con su csp0sa”

Quécmm.

Cavina: También cllos ticnen la costumbre de In couvada"

TAKANA.

Amana: Practicau la c0uvade"',‘”.

Maropa: Se practica la. couvadd

TUKAN0.

Cato: Se confina a los padres por varios dias después del nacimiento. El padre
permanece eu la casa; la madre en una csbaiia especial“

Cubeo: Se practica la couvade‘

Pioxé: El padre abaudona la bamaca después del primer dia". Segfm Sim
sonm, padre y madre ayunau algnmos dias después del nacimiento del nii'10. Si el
padre esta lejos de su esposa, él también ayuna 3 dias en cuanto oye que ella ha
teuido un niiio.

Tuyaikas La couvade dura 5 dias durante los cuales padre y madre comen beiju
y fariiia, y no pueden trabajaru

Tikzina: Padre y madre se ponen a dieta hasta que caiga el c0rd6¤ umbilical.
El padre no debe abandonar los campos de la casa, excepto para ir a baiarse al rio.
Le esta prohibido tocar un hacha, un arco, un tiz6n. Si él toca un arco ‘al niio se
ie desarrollara un espinazo encorvado. El padre debe beber paiauarfi en pequeias
cantidades, pero s6l0 si ésta es dulce, porque bebiendo mucho el niio se hace be4
bedor y puede hacerlo llorar excesivamente. Aun después del periodo de restric
ci6n el padre no debe aproximarse a su hijo si ha tocado algfm objeto que puede

124. SANCHEZ LABRAD011, J.: Los indios pampas, puelches, patagones (mono
grafia inédila prologada y anotada por Guillermo Furlong Cdrdiff, S. J.), Buenos
Aires, 1936, p. 73.

125. S1>1x, J. y MARTIUS, C. F. P.: Travels in Brazil, vol. II, Londres, 1824,
p. 247; fide DAwsoN, W.: op. cit., p. 51.

126. MARTIUS, C. F. P.: Zur Ethnographic Amerika'a, ctc., vol. I, p. 381.
127. PAULY, A.: op. cit., p. 136.
128. METRAUX, A.: Tribes of Eastern Bolivia and the Madeira headwaters; en

HSAI, vol. III, Washington, 1948, p. 445.
129.
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herirlo. En Igarapé de Sao Jeronymo el padre no esta sujeto a ninguna dieta u
otra restriccion, pero no puede tocar al nifiou

Turl-GUARANI.

Caingud: Padre y madre solo comen maiz cuando el uiiio nace, pues cualquier
otro alimento haria mal al ombligo del recién nacidoi". Segfm Métrauxm el mo
demo Caingua simplemente ayuna en ocasion del nacimiento de una criatura y
solo on algunas tribus Caingua del Brasil el estricto sentido de la couvade esta
en vigor.

Curuaya: Se encuentran algunos iudicios de couvadeu

Chiriguano: El padre guarda cama 5 dias y observa dieta. El indio chiriguano
Taco manifesto que se Ie habia hinchado el vientre por no obedecer la costumbre‘*
Segfm el padre franciscano De Ninom, el ayuno dura 2 o 3 dias para que la cria
tura no muera ni le suceda dailo alguno cuando haya crecido, pero no hacen men
cion de que ocuparan la cama. Por su parte, Métrauxm dice que el padre queda en
la cama por unos pocos dias, cuidandose del trabajo. Thouarm agrega que no so
lamente el padre sino también los niiios se acuestan al nacimiento de cada suce
siva criatura. D'Orbigny*“ dice que el marido se somete a dicta durante varios
dias acostado en su hamaca, donde, preservado cuidadosamente del contacto del
aire exterior, se convierte en el objeto de la mas tierua solicitud. Pelleschim, que

convivio cierto tiempo con los Chiriguano, dice que el hombre toma el puesto al
lado de la mujer y por 3 dias recibe las felicitaciones como puérpero; después se
levanta, pero no viaja ni trabaja hasta que transcurran 7 dias. Durante el parto
solo toma- agua, mote y mazamorra que son comidas de maiz muy liquidas y
caldo de alubias; nada de carne.

Guarani: A los maridos les estaba prohibido matar fieras, y para no caer en
tentacion desarmaban sus instrumcntos bélicos. Luego que la mujer daba a luz,
syunaban rigurosamente 15 dias quedando en su casa. Entre algunas tribus era
costumbre que el marido se tendiera en la camam. También Ruiz"’ declara que
el padre ayunaba rigurosamente 15 dias sin salir.

136. NIMUENDAJC, C.: The Tucuna; en University of California Press, Berkeley
and Los Angeles, 1952, pp. 69-70.

137. AMBROSETTI, J. B.: Los indios Canigua del Alto Parand; en BIGA, t. XV,
Buenos Aires, 1894, pp. 690-91.

138. METRAUX, A.: The couvade, p. 371.
_ _ ' _ 139. NIMUENDAJU, C.: Tribes of the lower and middle Xingu River; en HSAI,

vol. IH, Washington, 1948, p. 234.
_ 140. NORDENSKIGLD, E.: La vie des indiens, etc., p. 178.
_ _ 141. DE NINO, P. F.: Etnografia Chiriguana, La Paz, Bolivia, 1912, p. 210.
142. METRAUX, A.: Tribes of the Eastern slopes of the Bolivian Andes; en HSAI,

vol. III, Washington, 1948, p. 479.
, , , 143. THOUAR, A.: Auf der Suche nach den Resten der Crevaux schen Expedi

tion; en "Globus", b. XLVIII, Brunswick, 1885, p. 35.
144. D’ORB1GNYA.: L’homme américain, II, Par1s,1839, p. 338.
, _145. PELLESCHIG.: Otto mesi nel Gran Ciaco, Florencia, 1881, pp. 94»95.
, 146. GUEVARA, J.: Historia de la conquista del Paraguay, Rio de la Plata y Tu

eumdn, hasta fines del siglo XVI, Buenos A1res, 1882, p.

' dc 147. RUIZ, A.: Conquista espiritual hecha por los religiosos de la _Co·mpaiiu‘i
Jcstis, en las Provincias de Paraguay, Parand, Uruguay y Tape, f0l10 13 wei;.Madrid, 1639; fide TORREs, L. M.: Los primitives habitantes del delta del Para .
Buenos Aires, 1911, p. 448.
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Guarayo: Para que el hijo no muera y crezca bien, el padre debe haoerse unas

sajaduras con el dieute del acuchi (aguti). pintarse de negro los pies, las manor;
y las coyunturas y ayunar 3 dias. Durante ese tiempo queda en casa echado en su
hamaca sin salir a trabajar, alimeutandose s6lo de pescaditos que le prepara su
mujer-¤·=¤, Nordenskioldm obtuvo de los mismos iudios el dato que cuando un indio
va a cazar en seguida que su mujer ha tenido un hijo, tirando, por ejemplo, a un
papagayo, corre el riesgo de matar a su hijo, porque durante los primeros diss
de vida su alma sigue a la de su padre.

Guayaki: Se prohibe comer came y miel sl padre y a la madre, porque si no
el niiio vomitara y tal vez morirfv

Makurap: Se practica la couvade acompaiiada por abstinencia de pescado“

M aué: Durante el embarazo los padres son obligados a observar una atricta
dieta de hormigas, hongos y guarana disuelta en aguam. Segfm Nfmez Pereirals
el primer alimento del padre consiste en hongos y en dos especies de hormigas y
luego observa una dieta de sopa y guarana. El primer alimento después de este
periodo es carne de inambu.

M undurucii: Como los antiguos Tupi y Caribe, el hombre permanece durante
varias semanas en la hamaca, es cuidado por la mujer y recibe las visitas de los
vecinos, puesto que el uiiio s6l0 es atribuido al padre, comparaudose a la mujer
con la tierra que recibe la simienteu

Omagua: La mujer y el hombre solo pueden comer tortuga, tracaja y pescado,
pero ningfm mamifero hasta que el lactante pueda sentarsem.

Petibares: Cuando las mujeres Petibares estén de parto, los maridos se acues—
tan y son saludados cortésmente por todos los vecinos y son tratados por todas
las mujeres cuidadosa y largamenteu

Sirioné: Los padres no dejan la casa durante una couvade de alrededor de 3
dias'".

Tapirapé: Cuando el chico nace, padre y madre se abstienen de comer cual
quier comida y "permanecen en la red hasta que acaban las pérdidas de sangre"
Durante cerca de 2 aiios los padres dejan de comer cacahuetes y bananas. A veces

148. CORs, J.: Las M isiones Frarwiscanas entre las infieles de Bolivia. pescrip—
_cién del Estado de ellas en 1 888 y 1884 can una noticia sobre los caminas y tribus sal
vajes..., etc., por el R. P. José Cardiis, in 4°, Barcelona, 1886, 429 pags., num.; fide
Scuunman, Dr.: op. cit., p. 240.

149. NORDENSKIOLD, E.: Indianer och hvita i nordostra Bolivia, Estocolmo,
1911, p. 167.

150. METRAUX, A. y BALDUS, H.: The Guayaki; en HSAI, vol. I, Wuhiugton,
1946, p. 442.

151. LEVPSTRAUSS, C.: Tribes of the Right bank of the Guaporé River; en HSAI,
vol. III, Washington, 1948, p. 375.

152. MAn·r1Us, C. F. P.: op. cit., p. 402.
153. NONEZ PEREIRA: Ensaio de Etnologia Amazonica. Terra Imatura, vol. 3,

n° 12, 1939; fide NIMUENDAJO, C.: The Maue and Arapium; en HSAI, vol. III,
Washington, 1948, p. 249.
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bk. XV, ch. XII, p. 544; fide DAws0N, W.: op. cit., p. 50.
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hasta que la criatura tiene casi 6 ahoe, el padre sc abstiene de aquellcs alimcntos
auimales que la mujer nunca come, principalmente de anta, venado y yamré, de
I0 contrario el nifno moriré. Se alimentan exclusivamente de caui, de maiz, de man
diocam. Segfm Wagley y Galviom cuando la mujer esti encinta ella y su marido
se piutan el cuerpo con genipa y cubren su cabello con urucu. Despu& del naci
mieuto el padre se retira, a su hamaca y no debe comer sal, azfncar, miel 0 la mma
de algunos auimales del bosque hasta el destete.

Tenetchara: Durante el embarazo de la mujer el hombre no debe mata: ni
comer jaguar, halc6¤, gato montés, loros y varios otros auimalw del basque, para
evitar que el espiritu del animal matado 0 comido entre en el feto causandole anor
malidades fisicas. Por 1 semana 6 10 dias después, tauto el padre como la madre
s6l0 pueden comer harina de mandioca, peces pequenos, maiz asado y deben be
ber solamente agua caliente, y hasta que el niilo sea destetado los padra no deben
comer papagayo, pecairi y tapirl

Tupi-Cawahib: Se observa la couvadc durante la cual los padres comen sola
mente chuio y pequeiios animales. Las nueces son prohibidasl

Tupinambd: El padre toma la hamaca y queda en ella cuidadosamente en
vuelto durante varios dias, para no tomar frio y daiar la salud del niiio, redbiendo
la visita de aus amigos, quienes expresan sus simpatias y le traen regalcs. Durante
ese tiempo 110 debe comer carne, pescado ni sal. Estas restricciones duran 3 dias
y no trabaja hasta que haya caido la cuerda umbilical del nine. Ademés, el padre
coloca al niio una trampa en miniatura, como si fuera a cazar, un pequenc arco
y una flecha y arroja una red de pescar sobre él para que el hijo sea buen pescador.
Luego de la caida del c0rd.6n umbilical, el padre puede pescar, pero evitando vio
lentos ejercicios, como hachar arbolesm. Soares de Sousam agrega que el marido
cuando esta acostado se preocupa de que no le dé el aire, porque de lo contrario
dara mucho asco a la criatura, y si se levantara y fuera al trabajo se le moririan
los hijos y a los padres les doleria la barriga.

Turiwara: Los Turiwara practican la couuadel

WARRAU.

Warmu: Daspués del nacimiento, el padre se recluye y se abstiene por algfm
tiempo de comer ciervo y de otras acostumbradas actividadesm. Seguin B1·ett‘°°,
considera que debe abstenerse de came de ciervo después que sus esposas son
confinadas.

158. BALDUS, H.: Os Tapirapé; en RAM, t. CXXIII, San Pablo, 1949, pp. 53
54.

159. WAGLBY, Cu. y GALVKO, E.: The Tapirapé; en HSAI,vol. III, Washington,
1948

168: %gil:LEY, Cb. y GALVKO, E.: The Tenetehara; en HSAI, vol. III, Washing
ton, 1948, p. 142.
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Wrro·r0.

Miranha: Los padres Miranha. quedan en sus hamacas por 3 semanas, guar
daudo una dieta de hariua dc mandioca, ciertos péjaros y pescad0*°

M uenane: La couvade consistc solamcnte en algunas prohibiciones de aliment0s*°

Witoto: El padre queda en la. casa evitando todo alimeuto animal y cuidéndosé
de todo trabajo hasta que el niiio pierda la cuerda. umbilical, lo que ocurrc 3 6 6
somauas mas tarde. Padre y madre pintan sus manos y pics dc rojo, si no el uiiio
moriram.

YAnumA.

Ydmana: E1 hombre cn cl tiempo del nacimiento del primer hijo no puede
mlizar trabajo pesado durante varios meses. Cuando se les pregunta por qué haceu
atc, raponden que por respeto y porque segfm la antigua tradici6n ello podria
hncer dano al nifio. Los trabajos pesados necesarios durante ese tiempo son reali
zados por parientes masculinos y hombres conocidos"’°. Ademas, tanto la madre
como el padre del recién nacido tienen cuidado con respecto a su alimento, pen
sando que algunas especies son daiosas al niio. Generalmente quedan quietos por
1 semana 6 2 despu& del nacimiento“

Ynwno.

Yaruro: Cuando se va a producir el parto se construyen dos abrigos, uno para
la madre y otro para el padre; alli se tienden yse les lleva alimento. Se abstienen
de comer pescado, tortuga y cocodrilo por 1 mes después del parto. Durante los
10 dias siguientes el marido yace en la hamaca y no se ocupa de actividades fisicasl

Yumcana.

Yuracarc: El esposo tiene que guardar cama cuando su mujer da a luz un
niho, ademas de estar sujeto a cierto régimen de comida"'. Segfm D'0rbigny"
la gravidez de una mujer acarrea a menudo la pusilanimidad en el marido cuyas
reacciones pueden influir sobre el estado del nino y sobre el parto que, tratado
indiferentemente por la mujer obliga en algunas ocasiones al marido a tomar
medidas higiénicas.

Zunno.

Awishiri: Padre y madre quedan en sus hamacas por 2 semanas; se abstienen
de varios alimentos, especialmente de came; evitan el trabajo“

Iquita: Los padres permanecen en sus hamacas 3 dias"
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Kandoshi: Después del nacimiento de su hijo el padre permanece durante
algun tiempo bajo su red mosquitera, sin hacer nada, cantando una cancién es
pecial en honor de su hijo y ayunando*"·*"°.

Murata: El padre Murata permanece 4 dias en cama"’
Roamaina: E1 padre no trabaja por 5 diasl

Zaparo: Por 10 dias el padre es confinado y evita todo trabajo. Padre y madre
son sometidos a restricciones de variado rigor y duraci6n*'

Tmnus DE LENGUA DESCONOCIDA.

Guaque: La parturiente era confinada a una cabaiia especial por 3 meses; du
rante ese tiempo el marido ayunaba y no hacia actividadesl

Solimdn: El padre al nacer un hijo var6n o mujer se queda en la hamaca de
la cual no se movera por ningun motivo, ni hara ningfm trabajo, ni tocara ningun
instrumento cortante temiendo ejercer malas influencias sobre la salud del niiio"

Urarina: Tanto la madre como el padre deben mantener una misma dieta
durante 1 semana; comen finicamente aves y pescado. No pueden comer mami—
{eros, ni sal, ni pimienta ni tampoco massato. El padre durante ese tiempo puede
cazar y pescar con excepcién de mamiferos, como monos y perezosos, que pueden
daiar al nifio, pero no puede etectuar trabajos pesados como cortar maderau

III. INTENTOS DE INTERPRETACION

Comprobada y aceptada la existencia de la cmwade, surgi6 de modo
espontaneo la necesidad de buscarle una explicacion.

Contamos con gran cantidad de tentativas para explicar los mo
viles de esa costumbre que en todo tiempo ha causado tanta extra
ieza a profanos y especialistas. Es natural que todas esas interpreta
ciones· -—si se exceptuan las fundadas en la encuesta local entre los
indigenas— saliesen invariablemente de reflexiones personales y
convicciones subjetivas de variada indole, por lo que se nos presentan
a guisa de una selva inculta y desordenada. Una de las causas princi
pales detal desorden consiste en la desorientacion metodolégica que
ha reinado por larguisimo tiempo entre los etnélogos. La aguda opo
sici6n teorética, por ejemplo, que hoy conocemos como batalla entre
los partidarios de la difusién y la convergencia. de las invenciones hu

177. KARSTEN, R.: Contributions to the sociology, etc., p. 64.
178. Tessmimu, G.: ob. cit., p. 292.
_ _ 179. Sri-:wA1=u>, J. y Miizrmux, A.: Tribes of the Peruvian, etc., p. 645.
180. STEWARD, J. y METRAUX, A.: Tribes of the Peruvian, etc., p. 645.
181. STIIWARD, J. y METRAUX, A.: Tribes of the Peruvian, ctc., p. 645.
182. ALBIS, M. M.: Los Indios del Andaqui. Memorias de un viagero, Popayin.

1855; publicado también en "Bol. Estud. Hist. Pasto", vol. 6, Nos 61-62, 1934, p.
14; fide METRAUX, A.: The couvade, p. 372.

_ 183. SIMSON, A.: Notes on the Jivaros and Canelos I·n.dr.a·ns, en JAI, vol. IX,
Londres, 1880, p. 388.

184. TESSMANN, G.: op. cit., p. 306.
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manas, dict.6 a fines del siglo XIX a Maurell las siguientes expresionesz
"los grupos humanos mas diversos han podido, sin tener comunica
eion, llegar a vestirse, a fabricar sus abrigos y sus armas gpero de qué
necesidad habria derivado la couvade?" Con estas palabras Maurel
se colocaba entre los partidarios de la idea que las costumbres —en
este caso la couva,de— fueron originandose en los varios pueblos de
los distintos continentes de modo por completo independiente.

Pero también después de esta admisi6n, mejor dicho, con mayor
raz6n después de la misma, se imponia escudriiiar cuales impulsos
habian engendrado la cmwade.

Si intentaramos una clasificacion general de las contestaciones
que se imaginaron, debiéramos considerar en primer término cual
es la persona —el miembro familiar- que cada grupo ha hecho objeto
preeminente de su enfoque. En efecto, hay autores que concentran su
atencion en el hijo (nacido 0 nascituro), otros en la madre. En cada
uno de ambos enfoques ya estan dispuestas previamente una pa.rte
considerable de las especificas caracteristicas de las pretendidas ex
plicaciones.

No debemos dejar sin mencion las confesiones que los viajeros
lograron registrar en el terreno, interrogando a los nativos. Nada
mas natural que la presuncion de que en la mente del indigena la
practica tuviese un significado, mas infortunadamente ninguna de
las respuestas de los nativos es exactamente igual a otra. Cuando
se les pregunta por qué razon al nacer su hijo realizan esos actos,
ya sean positivos, ya negativos, responden de muy diversa manera,
y no era de esperar otra cosa, porque esas contestaciones son imagi
narias, diremos mejor, representan justificaciones subjetivas.

De todos modos, con facilidad se descubre que el menor grado
de incongruencia corresponde a las explicaciones de determinados
tabu, cuando dicen, por ejemplo, que el padre debe abstenerse de comer
la came de algunos animales porque las cualidades de éstos serian
absorbidas por él y en consecuencia el hijo participaria de las mismas.
Por la misma raz6n debe evitar ciertas actividades, ya que ocasiona
ria a su hijo diversos dairios, incluso la muerte. Viccversa, debe reali
zar otras que confieren al nirio vigor, valentia y suerte.

Los autores que se han fundado con mayor insistencia en las mani
festaciones que acabamos de mencionar, acogiendo las explicaciones
del indigena, se clasifican en el grupo que trata con mayor énfasis
la relacibn padre-hijo y por regla son los mismos que han elaborado
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explicacicnes de caractermagicc. Pertenecen a este grupc entre mu
-chcs ctrcs, no solo el VIBJO Lubbcck’, sinc también Chanvalcn° y
KF1CkEbBFg4.

Otrc grupc, que también se inclina hacia la ccrriente magica,
esta ccnstituidc por Letcurneau* —en parte- y Bastian°, pero no
ya en relacicn directa con la. criatura, sinc de acuerdc al esquema
-padre-madre.

Ligeramente afin a la magica es la interpretacién psicolcgica,
que Mayreder’ cr1enta en el sentidc padre-hijc, mientras Cone! lc
hace en el sentido padre-madre. Entre las cpinicnes que remcntan
muy atras en la histcria del mundo, es singular la expuesta pcr Reik°,
quien considera la ccuvade ccmc el efectc de arrepentimientc del va
r6n por la practica del ritc del parricidio; su manifestacion de expia
c16n y desahogc se manifestaria en lcs cuidados hacia el hijc. Muy
cerca debe cclccarse al Padre Lafitaum, teniendc en cuenta, sin em
rbargc, la. naturaleza ccnfesicnal de su interpretacicn. Lafitau, een
efectc, en cposicion a lc que confiesa el Caribe y el Abipcn, scstuvc
que "la eouvade surge "de un vago recuerdc del pecadc original"

2.LUBBOCK (Lcnn Avmnumr): The origin of Civilisaiimi and the primitive
-`ccmdition of man, Lcndres, 1870; pag. 16 de la edici6n de Madrid de 1888.

3. CHANVALON, T.: Voyage d la Martinique., fait en 1761, etc., Paris, 1763,
p. 52.; fide LING RcTH: On the signification of ccuvade; en J AI, vol. XXII, Londres,

1893, p. 225. Arguye que "c0mc los Caribe creen que ciertcs alimentcs iugeridos
por el padre 0 ciertos actos realizadcs por éste afectaran la ccnducta 0 pcrvenir del
recién nacidc, estc lcs lleva a tcmar su hamaca por precaucién, con lo que evita.
las tentacicnes y libra al nifio de todo peligro"

4. KRICKEBERG, W.: Etnologia de América, México, 1946, p. 172. Indies que
"entre lcs Abipcn se tiene la creencia de una union particularmente estrecha entre
el padre y el recién nacido, del que pueden alejarselcs ataques de los malos api
ritus fmicamente absteniéndose el padre de todo lc-que pudiera resultar n0civ0"
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6. BASTIAN, A.: Zur vergleichenden. Psycholcgie; eu "Zeitsch. V0lker;¤ycl1ol.'
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que la couvade tuviere como finalidad engaiar a lcs diablos de la fiebre puerperal,
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_dose con este ritc el derechc inmediato sobre el hijc que habia nacido.

7. MAYREDER, R.: Geschlecht und Kultur, 1913.
_ _ _ 8. CORRE: La Mere et l’Enfant dans les races humames, Paris, 1882; fade

MAURBL: De la eouvade; en BSAP, 3a. serie, t. VII, Paris, 1884, p. 549. Opmaque
_esta extracrdinaria costumbre tendria por fin hacer clvidar sus dolcres a. la muyer y
darle una inccente satisfaccién de la pena que ella. ha scportado scla. en la obra de
la. reprcduccién.

_ 9. REIK: Probleme der Religionspsyehologie, Viena, 1919. Internationaler psy
chcanalytischer Verlag; fide Kmscma, P.: El enigma del nwtnarcado, Madrid, 1930,
p. 221.

_ 10. LAFITAU, P.: M oeurs des sauvages amérieains, vol. I, Paris, 1724, pp. 257-59.
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A la cuarta categoria corresponden las explicaciones en sentido
utilitario; a ella pertenecen Quandt“, Joestu y Koch-Grunbergu.

En los ultimos tiempos hemos visto surgir una nueva explicacion,
esta vez en el campo de la fisiologia. El profesor Ruggles Gates“
sostiene que el malestar del marido no fué imaginario, sino efecto,
en deterrninadas condiciones de ventilacion, del oestrin que despide
la mujer encinta. El recuerdo de tales sufrimientos seria causa, a su
vez,· de las prescripciones y ceremonias de alg·unas tribus actuales.
Essex Cater“ modifica esta teoria en sentido psicologico, mientras
que Lord Raglan" la rechaza, argumentando que si la proximidad
de una mujer gestante hiciese enfermar al marido, seguramente pro
duciria el mismo efecto en las demas personas, en primer lugar en el
niiio; mas en realidad nunca se han advertido estos sintomas.

Apartando todos los grupos que anteceden, es decir, la explica
ci6n magica, la psicologica, la utilitaria y la fisiolégica, resulta claro
que el mayor contingente es el que reune los autores que colocan como
hecho dominante de todas las manifestaciones de la couvode, el sen
tido de la paternidad y su afirmacion no solo en el terreno juridico
y economico, sino también en el psicologico y magico. En realidad,
en ningfm caso podria sostenerse una clasificacion basada de manera
tajante en uno solo de estos impulsos, pues se encuentran en varias
medidas asociados en forma binaria o ternaria; mas la caracteristica

de la ultima categoria nombrada consiste en que tales formas se mani
fiestan subordinadas al impulso de afirmar y ejercer el sentido de la
paternidad. Algo parecido a lo que acabamos de formular lo ha obser
vado en los ultimos anos Caro Baroja" al decimos: "parece evidente
que [la couvade] no puede provenir mas que de la idea de la· partici
pacién del hombre en el acto de la procreacion, y que segun de qué

11. QUANDT, C.: Nachrichl von Suriname und seinen Einwohnern, sonderlich
den Arawaken, Warauen, und Karaiben, Gorlitz, 1807, p. 253; fide KOCH-GRUN
BERG, T.: Von Roroima zum Orinoco, b. III, Stuttgart, 1923, p. 137.

12. Jonsr, W.: Ethnographisches und Verwandtes aus Guayana; en IAE, t. V,
suplemento, Leiden, 1893, p. 96. Este autor argumenta que muchos ven en la cou
vade una invencion de la mujer para retener a los maridos durante el tiempo en el
cual necesitan mas de él y evitar que ellos trajeran mayor caza y pesca cuya prepa
racion ocasionaria mas trabajo.

13. Kocr!-GRUNBERG, T.: Vom Roroima zum Orinoco, b. III, Stuttgart, 1923,
p. 137. Estima que el extremo cuidado que requiere el niflo motiva la permanencia
mas larga del padre en la choza.

14. RUGGLEB GATES, R.: Physiology and Psychology of the couvade; en Man,
vol. LIII, Londres, junio 1953, p. 89.

15. Essmx-Cnmn, A.: The couvade; en Man, vol. LIII, Londres, sept. 1953, p. 144.
16. RAGLAN, Lonoz The couvadc, en Man, vol. LIII, Londres, sept. 1953, p. 144.
17. CAR0 BAROJA, J.: Los pueblos del Norte de la Peninsula I bérzca, Madrid,

1943, p. 179.
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punto de vista se practique puede tener una significacion u otra;
puede ser un acto juridico 0 un acto mé.gico’

El propio Malinowski", maestro en el arte de discernir el factor
funcional de las costumbres, afirma que: "la couvade es la mas ex

trema forma de afirmacion de la paternidad, y sirve para acentuar
la relacion de legitimidad necesaria entre un padre y su hijo". La
misma cosa, en sustancia, habia afirmado ya en 1884 Maurel*°, como
también Adolf Bastian“°, corrigiendo con el mas reciente parecer al
que habia difundido anteriormente. Igualmente Giraud-Teulonn,
en 1884, y Letourneau” insisten en la proclamacion de la paternidad.

En cuanto a R. Mayrederf°, esta autora solo se aleja del punto de
vista economico-juridico, siempre reconociendo que "es un acto de
reconocimiento de la paternidad; la couvade es un fenomeno condi
cionado mas psicologica que economicamente; seria como un desper
tar de la conciencia de la paternidad". La ultima frase nos llama a la
memoria el pensamiento de aquellos escritores, que han intentado
presentar la cmwade como efecto de un proceso evolutivo. (Vea el
lector las lineas de nuestras paginas anteriores en las que relatamos
la opinion de Reik.)

Ultima transformacion de la idea de la paternidad es la que sos
tiene ser la couvade un artificio ceremonial conexo con la practica
de la adopcion. Tautain“ sostuvo esta interpretacion, la cual en los
ultimos tiempos ha tenido en Raffaele Corso’° su mas convencido
defensor.

18. MALINOWSKI, B.: Sex and repression in savage society, Londres, 1927, pp.
215-16.

19. MAUREL, Dr.: De la couvade; en BSAP, 3a. serie, t. VII,Paris, 1884, p. 549.
_ Estima que como la filiacion por los varones descansa en una ficcion, era necesano
para la mente primitiva demostrar esta consanguinidad por medio de un hecho sen
sible, el simulacro del parto.

20. BASTIAN, A.: Matriarchat und Patriarchat; en "Verhandlungen d. Ber.
Ges. I. Anthr. Ethn." etc., Berlin, 1886, p. 333.

_ 21. G1RAUD—TEULON: Los origenes del mairi-monio y de la familia, Madrid, 1914,
pp. 142-143.

22. LETOURNEAU, CH.: La psychologie eihnique, Paris, 1910, p. 421. Habla de
"la extraia costumbre que obliga al hombre a ponerse en cama y simular los dolo
res uterinos, es decir, hacerse cuidar cuando la muyer da a luz. Esta_ practica tan
singular tiene evideutemente por fin principal proclamar la participacion del padre
en el nacimiento de su hijo. Ella reruontaria seguramente a la época donde se sospe
chaba esta participaciou sin ser bien seguro"

23. MAYREDBR, R.: op. cit.
_ 24. TAUTAIN, Dr.: Sur la ccruvade; en L'A, vol. VII, Paris, 1896, p. 118. Dice:

"en mi opinion la couvade no es otra cosa en origen que _una adopcion, o si se pre
fiere el reconocimiento de una afirmacion de la patermdad"

I 25. Conso, R.: Ver el articulo que en las péginas de esta revista antecede te
trabajo.
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IV. LA DISTRIBUCI-ON SUDAMERICANA

DENTRO DEL AREA MUNDIAL

De la observacién del mapa mundial se deduce facilmente que
de todos los continentes es el sudamericano el que registra la mas
amplia ycompacta area de tribus que practican cmwade. Las zonas
de mayor concentracién corresponden a las Guayanas, Venezuela, N.
del Brasil, nacimiento del Amazonas y Matto Grosso. Esta ultima se
prolonga en una angosta pero continua franja a lo largo de la costa
atlantica brasileiia, desde el paralelo 10°` hasta el 24° aproximada·
mente. Finalmente, aparece un nuevo `nficleo en el Altiplano boli
viano, en el N. y N.O. argentino y en algunas tribus del centro y
sud de este pais.

Haciendo coincidir las areas de difusién de la couvade con las areas

lingiiisticas, se observa que la mayor frecuencia corresponde a las
familias Aruak y Caribe.

En Indonesia y Melanesia la presencia de la practica no es menos
densa; su area forma una banda tupida y prolongada.

En Asia se hace presente en la parte S.O., N. y S. de la India,
y también en el centro y sud de la costa oriental asiatica.

En cuanto a Europa, resulta dificil afirmar su presencia en la
actualidad, pero se puede indicar —segfm el relato de los autores
clasicos— que fué practicada en varios puntos y principalmente en
el S.O. de Francia y el N. de Espana, segfm testimonio de los pro
pios espaiioles, hasta hace muy poco tiempo.

En el continente africano s6lo se ha averiguado la presencia de la
couvade en unas pocas tribus de las orillas de los rios Congo yNilo.

Finalmente, se encuentran pocos casos en Groenlandia, en el S.O.
de Estados Unidos y en contadas tribus de América Central.

En cuanto a Australia, los autores no se han ocupado hasta el
momento de averiguar su presencia, aventurandose en algunos casos
a afirmar la ausencia. Las averiguaciones mas positivas estan conte
nidas en la obra de Spencer y Gillen, The northern tribes of Central
Australia; Londres, 1904, pag. 614.

Debe recordarse que la atencion especial del presente trabajo, ha
sido proyectada sobre Sudamérica, como el titulo lo declara. Por eso
motivo los datos relativos a pueblos de otros continentes no se hacen
figurar aqui en forma descriptiva o documental, limitandonos a seria
Iar en el mapa la presencia de la practica en algunos pueblos (en cier
tos casos se seiiala el lugar geografico).
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