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Los términos de parentesco quechua qatay y qhachun según los registros 

etnohistóricos y etnográficos: Una interpretación 

 

Pablo F. Sendón∗∗∗∗ 

 

Introducción  

 

El corpus de estudios de parentesco sobre las poblaciones quechua-hablantes de los 

Andes Centrales es el resultado, básicamente, de dos líneas de investigación: la 

etnohistoria de la sociedad incaica y la etnografía de poblaciones rurales 

contemporáneas (Juan M. Ossio Acuña 1992, Denise Arnold 1998, Pablo F. Sendón 

2005). Debido al lugar que ocupan en él, los términos de afinidad qatay y qhachun 

detentan un gran valor heurístico para realizar una aproximación comparativa al 

parentesco quechua por tres motivos fundamentales. En primer lugar, su estudio ha 

estado siempre asociado con el problema de la constitución, alcances y límites del 

ayllu andino, de modo que los diversos resultados en el análisis de los términos están 

fuertemente relacionados con las también diversas caracterizaciones de la unidad por 

antonomasia del parentesco quechua. En segundo lugar, la comparación del uso 

clasificatorio de los términos consignados en los registros etnohistóricos y 

etnográficos pone de manifiesto, además de su notable rango, una serie de diferencias 

que no son generalizables entre sí. Ello trasciende el hecho (relativo, es cierto) de que 

las características definitorias del parentesco incaico hayan sido inferidas 

fundamentalmente a partir del análisis de la terminología propiamente dicha, y que las 

investigaciones etnográficas se hayan preocupado más bien por relacionar algún 

aspecto de la terminología con alguna de las tantas instituciones que llevan impreso su 

sello. La variabilidad en la información relativa a su empleo no se restringe a la 

procedencia histórica o etnográfica de la información de base ya que, en el interior de 

cada uno de estos terrenos, vuelven a evidenciarse diferencias –e incluso 

inconsistencias– significativas. Con todo, y en tercer lugar, las conclusiones generales 

relativas al “valor” de los términos continúan compartiendo semejanzas importantes 

y, en este sentido, la evaluación de los diversos registros proveería los elementos para 
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resolver algunas de las inconsistencias mencionadas e, incluso, completar algunas 

lagunas relativas a la información disponible.  

Este trabajo propone una aproximación al parentesco quechua en relación directa con 

los problemas que plantean las diversas descripciones acerca del empleo clasificatorio 

de una subcategoría de parientes afines, aquellos agrupados bajo los términos de 

referencia qatay y qhachun. En primer lugar, se exponen algunos de los estudios más 

exhaustivos al respecto provenientes de los análisis sobre la sociedad incaica y sobre 

las poblaciones rurales contemporáneas con miras a establecer un primer nivel de 

comparación de las distintas versiones, o variaciones, de un mismo universo 

terminológico. En segundo lugar, con ánimo de ensanchar aún más el horizonte 

comparativo, se analizan los términos tal y cómo se los emplea actualmente en 

Phinaya –pueblo de pastores de puna ubicado en la cadena montañosa del Ausangate 

(Cusco)– en relación con la forma de organización social que presenta: dos mitades o 

ayllus. Finalmente, se busca establecer algunas conclusiones generales tendientes a 

resolver una serie de problemas relativos al análisis e interpretación de los términos 

que involucran, a su vez, cuestiones tanto de orden diacrónico como sincrónico.  

Antes de comenzar es preciso mencionar tres cosas. En primer lugar, no se 

considerará aquí la información contenida en las fuentes históricas, ya que lo que 

interesa subrayar es el empleo crítico a las que fueron sometidas por aquellos 

investigadores interesados en el parentesco quechua. En segundo lugar, se respetará la 

grafía de cada autor para la consignación de los términos discutidos. En tercer lugar, 

los términos qatay y qhachun se emplean fundamentalmente en la sierra sur del Perú; 

en la sierra central, las mismas relaciones de parentesco son designadas, 

respectivamente, masay y llumchuy. Debido a que la información sobre el parentesco 

quechua proviene de ambas regiones (tanto en su versión etnohistórica como 

etnográfica) es preciso tener en mente que la evaluación de los términos qatay y 

qhachun supone la de sus homólogos masay y llumchuy –o viceversa1.  

                                                 
1 A menos que se trate de un autor específico, la trascripción de los términos de parentesco sigue los 
criterios establecidos en el diccionario quechua Cuzco-Collao de Antonio Cusihuamán (2001).  


