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Una selección de estas ponencias fue publicada bajo el título 
de Kinshi and Marriage in the Andes, por American Anthro
pological Association (1977). 

La presente edición en español ha sido supervisada por el Dr. 
Juan Ossio A. 
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VARIACIONES DEL PARENTESCO CAÑARi ·· 

Leslic Ann Brownigg* 

Un. im portante aspecto del sistema de compadrazgo . que no ha 
sido enfatizado en varios estudios en l.atinoáméfiéa (M intz yWolf; 
1950; Foster .. 1953, 1969; Desdon , 1963; Eiseostadtp 1956; Wolf, 
1966) es el de la reafirm ación de los patrones aborígenes del 
parentesco a través de esta form a simbólica o ritual de parentescoº 
Paul (1942) clasificó los lazos del compadrazgo en América Central 
como extensiones por encima del grupo de parentesco o intensifica 
ciones · de las ret1aciones preexiStentes; .. Mintz y Wolf ( 1950) han 
categorizado el compadrazgo como 1 ªhorizonta r P., si vincula a 
personas de stat us aproximadamente igu al , o u vertical'" r entre las 
personas de status social, disti nto. Ellos han postu lado la existencia 
de tendencias hacia el compadrazgo vertical en comunidades donde 
existen clases estratificadas, tales como plantaciones o haciendas·._ El 
patrón Maya tendiente a reforzar e intensificar las relaciones 
pree_xistentes.., mediante el co9'1'fpadra2go fue notado por Redfíeld Y.
Villa Rojas (Redfi eld, 1941:.· 123-.124; Redfietd -Y Villa Rojas, 1934: 
98; Villa Rojas, 194fü 9 l). En contraposición a las espectativas de 
Mintz y Wolf, Desdan encontró el patrón de reforzamfonto en una 
hacienda de henequen ' en Yucatán (1963: 574-583). Foster ha 
tornado en _c.onsi.deración ambos tipos, vertical-horizontal yext~n~ión ~ 
intensificación en su estudio estad ístico de com padraz.go en 
Tzintzuntzan (1969) . Vogt (1969 :237) indica que el comapdra.zgo en 
Zinacatan , perpetúa a l.i anzas entre linajes, Re ina (1966:228 ) analizó 

· el compadrazgo de Ch inau lta en Guatemala como un sistema 
transgeneracionaí de alianzas asimétricas entre familias, Enfatizando 
diferencias en la prosperidad de pad rinos de bautismo con r.elación a 
la de los padres, lngham ( '1970: 281-289) demuestra una función 
redistributiva y Jerarquizada en . el patrón de compadrazgo de 
Tlayacapan, Morelos. 

Leslie Ann Brownrigg, doct orada· en la Universidad de Columbia, pro'fesor a en 

George'.'! Washington Universiiy y Northestern .University, rea! i zó t ra bajos de 

ínvestígacíón en Ecuado r y Perú. Encar gada de la sección 'b i bliog·ráfl ca de 

Etno log.ía de la Library of Congress. 
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La reafirmación de formas aborf genes de parentesco a través de l 
compadrazgo es un subtipo de compadrazgo horizontal intensificac 
torioº Difiere de la simple intensificación de las relaciones de 
parentesco preexistentes, reafi rmando relaciones importantes para los 
sistemas aborígenes de terminología de parentesco. de alianzas 
preferidas y de intercambios de trabajo. En estas circunstancias se 
reconocen roles claves8 que frecuentem ente no son categorías 
marcadas en la· terminología acu ltu rada por el parentesco rituat 

Este sistema de compadrazgo en los Andes fue notado por vez 
primera, durante una investigación de campo en una '!comunidad 
ind íg_enalf bilingüe de la .sierra .peruanar La terminología de paren ~ 
tesco y los patrones de alianza se habían acu lturado, en gran medida¡ 
a normas castellanas. Una mujer de Moyobambaf que era buena 
amiga mía (y comadre a través de mi patrocinio del Evangelio a sus 
nietos) trataba de .expresarme su extremo dolor por la muerte de su 
hermano,, Mientras yo le daba carne de llama de la pachamanca 
comunal del rodeo anual, a la cual ella no podía asistir, pues estaba 
recluida en su casa en duelo de varios meses de duración, ella me 
explicó: "Vea, él no sólo era mi hermano. Era mi compadre" . Había 
sido padrino de su primer hijo varón y su hermano mayor. 
Verificando 0 encontré que el orden de nacimiento de los siblings de 
los padres y el patrocinio de sexos opuestos eran factores comunes de 
criterio en la selección de padrinos de bautismo y corte-pelo 
(quiteñaca) . Pero esto no era lo que buscab~ en esa comunidad. 
Cuando comencé mi trabajo de campo en las serranías del sur de 
Ecuador; entre los Cañari quechua de Azuay y Cañar, el compadrazgo 
como parentesco reforzado pasó a ser una preocupación ·de mi 
investigación. 

En Ecuador estudié dos haciendas comunales de Cañaris 
Quechua. 1 Una era de población de huasipungos (peón permanente) 
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E 1 trabajo de campo fue in iciado en el verano de 1968 en el área de Cañar, bajo la 
subvención del Instituto Latino Americano de la Universidad de Columbia, New 
York. El trabajo de campo fue continuado desde jun io de 1969 hasta agosto de 1970, 
subvenc ionado por el p rograma del Foreign Area Fellowship . El período compren
d ido entre juni o de 1969 ·hasta enero de 1970 fue dedicado al estudio de la 
comunidad de "P ukara Monjas" con una posterior visi ta ·en febrero. El trabajo de 
campo en Quilloac se desarrol ló de enero a abril de 1970 y nuevamente en junio y 
julio de 1970. La comunidad había sido reconocida en un viaje anterior de estudios 
en 1968" Esta ponencia representa un análisis de trabajo. Espero poder codificar los 
.estud ios de geneaiog(a, investigaciones de unidades domésticas y las asoci_aciones de 
trabajo y de festiv idades para un análisis estadístico de algunos de los patrones 
implicados. El estudio genealógico de la comunidad de Pukara Monjas fue completo 



de una hacienda de la Asistencia Social de Azuay que llamo "Pu kara 
Monjas", La otra , Quilloacf era una comunidad de ex !wasipunqueros 
y yanaconas que eran propietarios de tierras expropiadas de !a 
hacienda Huantug en Cañar, Cañarr En ambas comunidades la 
mayoría de las relaciones de compadrazgo estaban formadas entre 
personas que estaban ya estrechamente emparentadas, 

En Quilloac, los padres prefieren un pariente lineal del mismo 
sexo, matrrlateral para .las. mujeres y patrilateral para varones, como 
padrinos de bautismo, Idealmente, el padrino de matrimonio debe ser· 
un "tío" común a las dos personas que conforman la nueva pareja, 
Este tiene la obligación de proveer los recursos culturalemte 
prescritos para la fiesta de matrimonio, 

los padres de Pukara Monjas buscan un Pupu Tayta o Pupu 
Mama (padre o madre de cordón l!ínbilicaO para cortar el pupu del 
niño recién nacido (et Browndgg, 1971 )a El padre umbilical ritual del 
recién n-acido es idealmente un pariente del padre, para las niñas¡ y 
un pariente del grupo de la madre, ·para los varones. Los padres 
umbilicales de los niños que nacen después son escogidos ambiia" . 
teralmente entre hermanos, hermanas 9 .padres de cualquiera de íos 
padres¡ sin" impártar el sexo· del niño. Usualménte,.el -padre umbilical 
se convierte en padrino d~ bautlsmo cristiano que " marca" al niño. 
El padre umbilical° tiene la obigación de proveer ofrendas comestibles 
a su ahijado para el beneficio de. la madre · ~urante la lactánéiar 
Du rante la adolescencia contin úa una relación especial en tre los 
ahijados y los Pupu Tayta o Pupu Mama , El niño puede exigir 
regalos y favores. El padre umbilicé2! de cualquiera de los dos que 
forman la pareja de novios es elegido como padrino mutuo de 
matrimonio, En pukara Monjas el patrocinador del matrimonio 
recibe bienes en el contexto de la fiesta rnatrimoniaL , 

En ambas comunidades 1 el par:-entesco 88realn era ·claramente 
reforzado con parentesco uritual 61

• Así como en la hacienda de 
~ucatan; de Desdon con influencias Mayas, ambas comunidades 
contradicen las predicciones de M intz y · Wolf respecto al compa~ 
drazgo vertica l en comunidades estratificadasr También en otras dos 
haciendas comunales ecuatorianas,_ Coata . Monjas y· Pesi! lo, (Scott, 
S.F ,) el compadrazgo horizontal tend iente a la intenslficadén de 
parentesco dentro de la comunidad resultó ser la norma, Un asunto 

en lo que respecta a sus res ídent esº La comun idad m as am p lia de Qu illoac 
fue estudiada sólo en parteº La mayor p rofu ndídad geneai6g ica de ias genealogía s de 
Qu illoac reflejan una concentrac ión en la sección m as acomod ada, de los yanaco nas 
de la com u nidad, Este prob lema escapa de mi foco de atención, que se centra sobre 
los m iemb ros terrate n ientes de la cooperat iv a que prov ie ñ e n d e un est rato más 
acomodad o de la comu nao 
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aún más interesante y complej o que la existencia de este tipo de 
compadrazgo en Ecuador ~ es la importancia estructural de aquellas 
relaciones de parentesco elegidas para ser reforzadas a través del 
parentesco ritual. Para ta l análisis debe estudiarse el sistema 
term inológico de referencias y denominación mutua, herencia¡ 
patrones de matrimonio y costumbres de selección de nombres de 
pila. 

En Pukara Monjas, Azuay y Ouilloac Cañar, la aculturación 
Cañari a las normas castellanas durante cuatro siglos ha afectado el 
ámbitop usualmente conservador, de la term inología de paren tesco. Es 
difícil calcular la aculturación relati va de las dos comunidades, La 
comunidad de Cañar era más rica como lo testimonia la presencia de 
los propietarios cuya única obligación hacia la antigua hacienda hab ía 
sido unos pocos días de trabajo cada año. 

La comunidad de Azuay era un grupo más homogéneo en el que 
. todos eran huasipungueros en ese momento,. aunque no necesaria
mente activos. Ambos grupos hablaban quechua2 , aunque dialectos 
diferentes, En Cañar la mayoría de los hombres de mediana edad y los 
hombres y las mujeres jóvenes eran bilingües. En Azuay sólo uno 
pocos hombres jóvenes podían hacerse entender en castellano. El 
grupo de Ouilloac y Cañar tenía costumbres más tradiciona les, Sólo 
un media docena de miembros jóvenes de los ochocientos habitantes 
usaban normalmente vestimentas compradas en tiendas. Los hombres 
usaban el pelo largo y el pelo cortado era considerado Gomo !a 
desgracia del hombre roto, roto · por adoptar standards de apariencia 
ecuatoriana y no indígenaº El grL1po tenía un fiero orgullo étrico y 
comunaL Sin embargo¡ por ejemplo, los ritos de crisis vital de la 
comunidad han sido borrados en Quilloac por las costumbres 
católicas. La comunidad de Azuay en cambio mantuvo r itos no 
hispánicos de crisis vital, ceremonias de curación y un ritual que 
simila una batalla llamado pukara (cf, Brownrigg, 1971 ). Pero, su 
vestimenta era más moderna debido a una relación comerc ial · ' más 
acentuada con la ciudad provincial de Cuenca y a una reciente 

2 El id ioma de los Cañari. se de letrea, comúnmente, " Quichua" , para reflejar uno de los 

desplazamientos de sonido que d ist í nguen a su d ia lecto del de los otr os quechuas. La 

escri tu ra es en o r tografía co nvenciona l. He t raducido bebé como wawa en vez de 

guagua, la ortografía de d iccionari o ecuatoriano co r riente, porque wawa, una 

ortografía más co nvenc ional , también refleja la p ronunciac ión del dialecto. De igual 

maner a he de letreado herm ano como wauki, una convenc ió n o rtog ráfica del Perú . 

Ninguno de !os t érm inos Quichua so n transcripc ión lingu fstica. 
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migración a centros costeros en busca de trabajos r:emunerados 
monetariamente, 

Ambos grupos mantenían un núcleo similar de terminología de 
tipo que·chua e hicieron una sustitución similar de términos caste~ 
1 lanos. Teri ían términos recíprocos, puentes entre si hlings~: dependien
do de l sexo del hablante y del sexo del sibling en referencia 1 

llamados; Ñaña-Ñaña entre hermanas, panituri entre una hermana 
(pani) y un hermano (turi) wauki~wauki entre hermanos. Un padre 
era lramado tayta (padre, en quechuaL La madre y la hermana de la 
madre se fusionaban en ñaña por hablantes de ambos sexos. En 
·quilloac, el términos castellano para madre, mama, apareció como un 
término de denominación y referencia para la madre y la suegra. E 1 
hermano de,I padre era claramente llamado wauki, el término para 
hermano hombre, por hablantes de ambos sexos. El término 
castellano de tla era aplicado para la hermana del padre. En Pukara 
Monjas esta sustitución castellana era el único término. En Quilloac 
el ~- término tla también se extendía, ocasionalmente, al término de 
madre-hermana (ñafia). El hermano de la madre podía ser llamado 
por el término castellano de tfo o por turi (término femenino de 
hermano) por hablantes de atnbos sexos o ñaña wauki (hermano de la 
maqre .o de la hermana, para ego masculino), 

Los · términos para primos habían pesaparecido en ambas 
comunidades. ·En Quilloac los primos en primer grado eran . referidos 
por el término castellano de primQ hermano. En Pukara Monjas ellos 
mismos eran primus. En. Pukara Monjas el hijo del hermano del padre 
tenía una categoría especial de upaprimu, para ego ·masculino. 

Los esposos eran llamados kusi (quechua) y las esposas huarmi, 
que significa mujer. Masha que significa tanto yerno, como esposo de 
la hermana (para ego masculino), es el único término quechua de 
afinidad que claramente sobrevive* . Para otras relaciones afines se 
han substituido los términos quechuas por los castellanos cuñado-a y 
suedro~a o consuedro, modificados del castellano suegro, suegra, 
consuegro, consuegra). 

Luis Cordero ha recopilado términos de parientes poi íticos que 
han caído en desuso y que tienen interesantes traducciones. Se 
cuenta de una mujer que lla·maba quihuachi a su suegra y a su suegro, 
una forma nominalizada del verbo quichuay (cortar, en quechua). Un 
hombre llamaba caka a su suegro que·· ·puede· ser :· tradi.JCido como 

Ver Custred, Mayer y \IVebster::- en este tomo, para comparar termínolog ías, y las 
s ·ustituciones castellanas. (N .E.) . 
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puente •.j como el barranco que el puente atraviesa.* 
En estas comunidades~ los términos castellanos sustituidos son 

aplicados a parientes distintos o a otros que entre hispanohablantes. 
En Pukara Monjas, el término cuñado se extiende a los siblings 
varen .~s del cuñado del cónyuge y a sus hijos varones. 

En Quilloac, un hombre llama a su suegra y suegro mediante 
una combinación del término suedra, derivado del castellano, y del 
término ñaña (término usado para madre, hermana de madre y 
hermanaL El término es mascu linizado para el suegro, que se 
convierte en suedra ñañito. 

La masculinización castellana para el térmiho quechua de ñaña 
también era usada en Quilloac para formar el término genérico para 
los ascendientes masculinos de las mujeresf por encima de la 
generación del abuelo, Ellos son blsñaños (nuevamente madres 
masculinas) o bísñañas (nuevamente madres) , Los abuelos eran 
llamados con términos castellanos, con la excepción del padreí que 
era designado como tayta (padre, en quechua), abuelo o yaya 
(quechua). Yaya, un término burdo con connotaciones sexuales, 
s~gnifica gen itor varon; también se extendía a cualquier ascendiente 
lineal varón pariente de varones, · 

En Pukara Monjas, los términos para ascendientes lineales 
precisaban más claramente las gener~ciones y eran derivados de 
términos ca:;tellanos, Awilu,,=a" para cualqu1era · de los abuelos, 
bisaw!1u, ~7,, para los bisabuelos; ,tataraawiluP.a.,. para los tatarabuelos" 
Los nietos también eran llamados per términos simllaresí contando 
cuatro generaciones hacia abajor 

Las hijas son llamadas huarml wawa (mujer infante) por ambos 
grupos, Los niños varones eran !!amados kari wawa en Pukara Monjas 
y kari · wawa en Quilloac {kari =hombre, en quechua). El orden de 
nacimiento era una categoría m,arcadan Habi'an términos especiales 
para el primer y ultimo niño nacido en un grupo de siblings: punta 
wawa y quipa wawa, respectivamente- Los sib!ings mayores tenían 
autoridad sobre los menores, especialmente el primogénito entre 
todos los demásº En Quilloacp el hijo menor tiene derechos especia.les 
de herencia sobre el hogar de i'os padres, Sin embargo, el heredero 
debe compensar a sus siblings, si él o ella desean conservar la vivienda 
intactaº De lo contrario, todos los siblings ejercitarán su igualdad de 

Ve r Articulo de Tom Zuídema.en este tomo, (N E . ) 
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herencia y dividen las vigas, las tejas y los muebles de la vivienda. 
Exceptuando los términos castellanos para hermana del padre, 

abuelos, nietos, parientes poi íticos v primos, la esencia de la 
terminología quechua muestra un sistema de fusión bifurcado con 
características Crow específicas": el uso del término hermano para el 
hermano del padre, la fusión de la madre y su hermana y la pérdida 
del término 'hermana -del padre' en la primera generación ascendente 
al interior .de una constelación de términos por lo general marcada
mente quechuas. El término hubiera sido susceptible a una influencia 
castellana si hubiera sido débil, único, o no' reforzado eh el sistema. 
Luis Cordero recogió el término único de yayapac pam~ hermana del 
genitor varón (ego masculino). 

La hipótesis Crow para la terminología aborigen puede basarse 
en otros indicios como la prohibición del incesto entre la hermana 
del padre y el . hijo del .hermano, .. y la tendehéiá hac'ia un tipo de 
matrimonio de primos cruzados. Pero, las prohibiciones más fuertes 
de incesto colateral complican el análisis y sugieren el funcionamien
to de otro sistema. 

En Ouilloac, la prohibición más fuerte de incesto colateral es 
entre cualquier tipo de tía y cualquier tipo de sobrino. Sin embargo, 
el matrimonio entre cualquier tío con cualquier sobrina es una forma 
sancionada de alianza. Se ve con gran horror cualquier indicio de 
romance entre tía y sobrino: las tías transgresoras son obligadas a 
confesar en la iglesia si su comportamiento hacia el sobrino (que 
puede ser de la misma edad) es demasiado íntimo. La ideología del 
ancesto para la tía matrilateral está implicada en la terminología. Ella 
es l lamada madre-hermana: categoría de incesto. Pero la ideología de 
la prohibición patrilateral es más sutil. Se dice que ella está en una 
relación respetuosa de pani-turi con el padre de su sobrino. Se dice 

· que una tía debe imponer respeto. Una notable excepción es la t ía 
af ín quien, como la hermana del padre, es llamado Ha por honor. En 
esta relación de tía-sobrino existe un potencial para romances. En 
Ouilloac, los Cañaris cuentan una serie de historias morales sobre 
conejos. En cada cuento, el conejo ofende a su tío, ·el zorro, por 
medio del favoritismo de la esposa del zorro hacia su sobr ino conejo. 

Ver art (culo d e F. Wolf en este t orno. (N . E . ) 
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La prohibición de incesto con tías consanguíneas puede indicar 
una exogamia fuera de los unilinajes paternales y maternales, como 
quiera que se los defina, excepto para la curiosa inversión en la 
relación tío-sobrina. Para que esto encaje en algún patrón de 
exogamia, ningún tío podría estar en el linaje exógamo de ninguna 
sobrina. Esto también significaría gue los hermanos y hermanas 
completas están clasificados en diferentes unilinajes en lo que se 
refiere a incesto y alianza. 

Una explicación posible es la de descendencia paralela. Un 
sistema de descendencia paralela como la forma de parentesco Inca 
ha sido propuesta por Lounsbury (1964) y Zuidema (1972). En tal 
rastreo, una hermana y un hermano de los mismos padres pertenecen 
a diferentes grupos monosexuales de descendencia. En Apinayé, la 
descendencia paralela funciona dentro dél contexto de la terminolo
gfa básica de Crow (Maybury-Lewis, 1960). Si el rastreo de 
parentesco para fines específicos se hace de hombres a través de 
hombres y de mujeres a través de mujeres, una sobrina no resultarla 
emparentada a ningún tío; un sobrino, a ning4na tia. La tía paterna 
no esta.ría -en el linaje paralelo paterno. Ella serla una probable 
cónyuge, excepto en la respetuosa relación de parentesco pani-tun: 

En Pukara Monjas ·existe otra evidencia de descendencia paralela 
al asignarse un término para los primos,es decir los hijos del hermano 
del padre, para ego masculino; como también por la extensión del 
término cuñado hacia los hermanos de los afines y a sus hijos. 
F inalmentet las costumbres para la asignación de nonibres de pila 
ofrecen una evidencia adicional. 

Frecuentemente en ambas sociedades los nombres de pila 
conmemoran los nombres de parientes cercanos. A esta costumbre se 
le dio un nombre formal en Ouilloac: el tukaiyo (probablemente del 
verbo quechua tucay: ridiculizar o disminuir)*. A los niños de 
Ouilloac se les da principalmente el nombre de algún antepasado 
lineal muerto del mismo sexo, preferentemente, del lado patriJateral 
para los primogénitos hombres, y luego los de colaterales muertos. 
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El término Tocayo también se halla definido en el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española, sin etimolog(a ameri nd ia, como: "respecto de una persona, 
otra que tiene su mismo nombre". (N . E . ) 



Los parientes del difunto llamarán al niño tukaiyo por el término de 
parentesco apropiado a su relación con el tocayo muertoº A un 
infante llamado con el nombre del abuelo paterno se le llamará por 
ello taytito por los siblings de su padre, y kusi (esposo) por la abuela 
paternaº Ya que se le da preferencia a los parientes lineales en la 
institución del tukaiyu, los sublinajes están marcados por la herencia 
del nombre de pila. Por ejemplo, la 1 íriea paterna ascendente de un 
hombre llamado Lino era: primer ascendente, Lorenzo; segundo, 
Lino; tercero, Lorenzo; cuarto, pedro; quinto, Lázaro, Uno de los 
hermanos de Lino se llamaba Pedro, · otro, Lorenzoº Uno de los 
hermanos de su padre se llamaba Anastacio y su hijo menor era 
Segundo Anastacio y el hijo de éste, Anastacio nuevamenteº El nieto 
de la hermana del Anastacio original era también Anastacioº 

Los niños de Quilloac que son llamados por parientes lineales 
que aún están vivos, algo usual para niños menoresi incluyendo a sus 
propios padres, consiste en llamarlos 4 'Segu ndo'8 en vez del nombre 
propio que se les ha dadou hasta que el to:cayo haya muertoº Luego 
son llamados por su propio nompre de pila y asumen la relación de 
tukaiyu. Luego, probablemente" los tocayos del padre serán los 
"benjamines" o quipa wawa, 

En . Pükara Monjas no se ha descrito un sistema formal de 
tukaiyu, pero ní uchos niños tenían el nombre de parientes cercan oso 
Había una tendencia definitivia hacia nombres patrilaterales¡ los 
cuales podría yo fácilmente identificar en genealogíasº. Dieciocho 
niños tenían el nombre de parientes patrilaterales y seis de parientes 
matrilaterales. En una muestra de treintisiete tocayos de ambos 
sexos, dos· tercios eran nombres de parientes patrilaterales; un cuarto, 
de los padres; un sexto, del hermano del padre; un dozavo, de la 
hermana del padre y de la madre del padre respectivamente; un 
octavo, el padre del p¡;¡dre y el padre del padre del padre 
respectivamente. Un niño solamente tenía el nombre del hermano de 
la madre del padre. 

Había un notable estereotipo en los nombres dobles de pila de 
los varones, Por ejemplo, en Pukara Monjas había por lo menos 
cuatro adúlteros cabeza de familia, no emparentados linealmente y 
llamados José Manuel Chillugallu. La variación limitada de los 
nombres dados a l0s hombres llevaba a un difundido uso de apodos 
basados en caracte,rístic.as físicas y morales. Las niñas no eran tan 
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comúnmente llamadas como sus parientes, pero los nombres de las 
niñas eran asociados,a las modas generacionales," Una sorprendente 
cantidad de esposas de hombres tenían el mismo nombre de pila que 
una de sus hermanasº Esto podrfa ser un indicio de un ciclo más 
prolongado en tocayos 'femeninos que no reflejan las genealogías 
superficiales o, más· enigmáticamente, una marcada categoría para 
intercambio de hermanas, 

En ambas comunidades los Indios tendían a usar un sólo 
apellido, en contraposición a la costumbre española de .Usar doble 
apellido 0 paterno y maternoº Muchos estaban confundidos sobre cuál 
sería apellido materno cuan.do las autoridades pedían el nombre 
completoº El uso de un sóloapeUfüo- podría ser visto como una 
estrategia ante el sistema externo de incesto legal (ver más .adelante}, 
En otras comunidades de Cañari encontré evidencias más fuertes en 
el rastreo de descendencia paralela en un sistema de cuatro apellidos 
en el cual la mujer mantenía el apellido del padre, la madre , madre de 
la madre y el de la madre del padre de la madre, mientras que el 
hombre mantenía sólo uno o dos apellidos) 

Revisando los patrones de matrimonio, la relación de paili=turf 
toma nuevas dimensiones, Con la var.iable limitada ·de la extensión del 

3 O sea: 
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grupo de siblings, el múltiple intercambio de hermano- hermana es la 
caracterfstiea. estadística más prominente del patrón de matrimonio 
de Pukara Monjas que también se presenta en Quilloacº Un hombre 
intercambia a su hermana por una esposa, consolidando Jos ~ .. lazos 
generacionales· horizontales. De esta manera, balancea el servicio de la 

. novia que él debe al padre de la esposa con el servicio que su cuñado 
debe al grupo. Si un hombre enviuda busca una nueva esposa entre 
las hermanas de ra difunta o las hijas de ellas, En caso que ambos 5ean 
viudos ·se sigue este patrón, aún cuando ya son compadres varias 
veces: · una violación técnica de la extensión de !Os tabúes de incesto en 
eJ compadrazgo.· Un .hombre también puede ofrecer a su hija como 
esposa al gtupe_ de su esposa muerta o a otro grupo; Es por esto que 
el pani-turi como hermana-hermano ·es la única relación in~stuosa 
entre dos Hnajes intermatrimoniales mqnosexua!es paralelos. f.J linaje 
femeninopanr provee al linaje masculino turi ·r.on una esposa: su 
madre. Pani misma provee seguridad -colateral a tu_r¿ para que éste .. 
obtenga esp·osas. En generaciones descendientes las hijas de _,/j~rli.~~· . 
proveen con esposas a los hijos de turi. En ·1.a variante noble del Inca
hasta las relaciones de panh:turi eran. parte ·del patrón de matrimonio . 
cuando e·i" Inca se casaba con su real he·rmana, lacaya. : ~ 

Los ·matrimonios entre primos hermanos eran raros en ambas 
comunidades, pero los pocos casos eran del tipo de primos--cruzados. 
La frecuencia de los · primos-herm~nos cruzados pór partida doble, un 
resultado qe intercambio de · hermano-hermana, parece desplazar ·el 
matrimonio de primos--cruzados a colaterafes, o sea, primos cruzados 
de segundo grado. E~ta forma de alianza' es una fuerte preferencia 
matrimo~ial en ~f11bas comunidades. . 

L~ importancia analítica de esta forma es modificada po·r la . 
imposición de los conceptas españoles de i,-icesto. Como ·farber ha .· 
anotado "a pesar de qu~ la ley _ canónica es rigurosa en · la línea directa .· 
de prohibir matrimonios entre parientes consanguíneos de cualquier 
gradó· o en el primer grado colateral, sí provee de dispensas por las 
autoridades eclesiáticas para otros tipos· de matrimonios prohibidos". 
(1968:51).*. Es más probable que los primos-cruzados tengan otros 

Ver -artículo de Belote y Belote en esta publicación, en donde se realiza un análisis de 
las dispensas eclesiásticas en relación. a matrimonios entre primos en Saragu ro, 
Ecuador. (N.E.) 
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patronímicosº Si los Indios no informan sobre su segundo apell'ido, 
un· cura, no familiarizado con ellosR probablem~nte no sospechará del 
parentesco entre el los si tuvieran ·apellidos di'ferentesº Es probable 
que los primos segundos tengan diferentes apellidosu aún si han dado 
sus dos apellidos, Un 'informante cínico de Pukara Monjas expreso : 
ucusta 40 sucres casarse con un extranjero; 80 para casarse con un 
primo hermano; matrimonios entre tíos y sobrinas oµestan más. Pero, 
los hijos de primos pueden casarse como extraños, pues el apellido 
está dividido". 

Una importante estrategia en el sistema de alianza de ambas 
comunidades era comprometer el trabajo de los yernos de servicio de 
la novia y lé::. consolidació.ri . del intercambio de trabajo inter
generaciona~ , Los matrimonios múltiples de hermano-hermana ayu
daron a esta consolidación, pero las tendencias de matrimonios entre 
parientes cercanos o múltiples intercambios con una sola familia 
impedían el desarrollo expansivo de las redes de intercambio de 
trabajo en estas sociedades donde el trabajo es muy importante. 
Algunos siblings realizarían matrimonios aisladosº Los parientes 
poi íticos originados por estos matrimonios tendrían obligaciones 
asimétricas de trabajoº Ellos también servirían de lazo para otras 
consolidaciones de intercambio de trabajo entrn parientes. La 
asimetría podría ser compensada con matrimonios posteriores, una 
lógica de matrimonios tío-sobrina que aporta trabajadores masculi 
nos. Estas re¡aciones de afinidad aisladas, también eran objeto para 
crear lazos de compadrazgo. .. 

En Quilloac0 estos parientes políticos aislados eran una buena 
el-ección como padrinos de matrimonio, como tío consangu (neo de 
uno de los cónyuges y tío afín _ honorí-fico del otro. Los cotíós 
cons'angu íneos eran padrinos de diversos matrimonios de primos-cru
zados, Que el padrino del matrimonio fuera un tío común a la pareja 
que se casaba, era una fuerte preferencia en Quilloac. El tío padrino 
tenía la obligación de hacer una fiesta de matrimonio matando un 
buey para la pareja. Esta contribución econófnicá del padrino oalancea 
la asimetría de la mayoría de los matrimonios de Qu illoac. 

En Pukara Monjas habían más matrimonios del tipo de 
intercambio hermano-hermana y prevalecía otro patrón de elección y 
obligaciones del padrino. Este era el Pupu Tayta o el esposo de una 
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Pupu Mama y él recibía los recursos, como invitado de honor, en la 
fiesta de matrimonio de la novia y luego en la de! novio, 

El Pupu Tayta o el esposo de la Pupu Mama elegido como 
padrino era algún padrino sobreviviente del patrocinio de ceremonias 
de nacimiento, bautismo o adolescencia de uno de los dos de la 
pareja de con trayentes. La elección de un padre pupu sobreviviente 
del novio, idealmente un pariente matrilateral , reafirmaba el vínculo 
de finaje paralelo del novio con su grupo materno, De igual forma

5 

una muchacha reafirmaba !os lazos hacia el grupo paterno al 
momento en que se casaba fuera de la relación de panf~ turl El 
padrino del matrimonio era obsequiado con comida y regalos1 en vez 
de contribuir ~;eon una fiesta, como es costumbre en Quiiloac, Un 
muchacho tenía que ofrecer a su suegro el pernil de un toro y luego 
rendirle servicio de novia. Honrando a su padrino de matrimonio, la 
nueva pareja le brindaba respeto y recursos de acuerdo a sus 
posibilidades. Este patrón era posterioremente reforzado por una 
fiesta ofrecida por I~ nueva pareja al padrino durante la época del 
carnaval una vez que se habían establecido, Y el novio~ .había probado 
a sí mismo en··un combate ritual*" Este desplazamiento en el flujo de 
los recursos de ahijados hacia padrinos, expresaba la cancelación de 
deudas adquiridas por una de las personas de la nueva pareja en la 
larga asociación con el pariente umbil-icaL También expresaba la 
cancelación de las obligaciones de servicio de novia por parte de los 
afines, al mismo tiempo que se contraían nuevas obligaciones de 
afinidad. Este patrón de recepción ....... en vez de contribución- del 
padrino del matri_monioen Pukara Monjas.está correlacionado con un 
gran número de matrimonios en intercambiossimetricos de hermano
hermana, 

Tanto en Quilloac como en Pukara Monjas, el compadrazgo de 
matrimonio marcaba idealmente importantes categorías en el sistema 
global de alianza. En Quilloac la elección marcaba un en lace 
consangúíneo entre los grupos afines de un sistema de matrimonio 
que .expan.~Ha lazos entre grupos mas grandes. En Pukara Monfas, el 

Ver 8 . J , lsbell ( 1974 : 110-153), en la cual describe la " ceremonía del perdón" en 
Chuschi, Ayacucho, en donde se reflejan sim íiaridades. (N .E, ). 
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padrino del matrimonio era elegido entre las personas que, como 
Pupu Tayta o esposo de la Pupu Mama en el compadrazgo anterior, 
afirmarían importantes alianzas cognáticas de linaje paralelo cruzado, 
Es por esto que el compadrazgo marcaba categorías cruciales en el 
sistema de alianza y expresaba un patrocinio ceremonial abor(gen, a 
través de la -adopción del parentesco "ritual" españoL · 
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