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Indice II 

Informes sobre los riegos en pueblos contemporáneos de la sierra peruana 

Pueblo Departamento Referencia 

Accopata Puno Castillo et al. 1963a, pp. 9 y 67 

Carcas Ancash Castillo et al. 1963b, pp. 18-19 y 58 

Chaquicocha Junín Castillo et al. 1964a, p. 83 

Choquehuarcaya Ayacucho R. T. Zuidema, comunicación personal 

Chuschi Ayacucho Isbell 1974 

Hualcan Ancash Stcin 1961, pp. 188 y 190-191 

Huancasancos Ayacucho R. T. Zuidema, comunicación personal 

Huaylas Ancash Doughty 1968, pp. 104-105 y 153 -158 

Mayobamba Lima Morris et al. 1968, pp. 74, 156-157, y 

249-251

Mito Junín Castillo et al. 1964b, pp. 44 y 66 

Muquiyauyo Junín Adams 1959, pp. 126-127 

Pisac Cusca Castillo 1970, pp. 51, 54, 55, 58 y 60 

Puquio Ayacucho Arguedas 1964 

San Pedro 
de Huancaire Lima Soler Bustamante 1954, p. 1958 

En todas fas comunidades donde es asequible la información, el trabaj� 
está organizado comunalmente en por lo menos ilas acequias principales. 
Alguna forma de trabajo obligatorio ( corvée labor), parecida a la faena 
de Quinua, se emplea para reparar el sistema hidráulico en Chuschi, 
Hualcan, Huaylas, Mito, Muquiyauyo y San Pedro de Huancaire. 

Además, los cultos al agua tienen una extensiva distribución geográfica: 
se han detectado en los departamentos de Ayacucho ( Choquehuarcaya, 
Chuschi, Puquio y Quinua), Ancash (Huaylas), y Lima (Mayobamba y 
San Pedro de Huancaire). Holmberg ( 1952) también da noticia de un cul
to al agua en el valle Virú en la costa. Es diñcil comparar los cultos 
según la información publicada. Sin embargo, son muy semejantes las 
"celebraciones de la cequia" en Chuschi, Puquio y Quinua. En las tres 
comunidades es uno de los ritos más importantes y es ( o fue) organi
zado por la organización política rural o india (Varayoc). Como en Qui
nua, la fiesta de Chuschi incluye grupos disfrazados que bailan. La "ce
lebración de la cequia" de San Pedro de Huancaire es de algún modo 
similar a la celebración de Quinua. Los organizadores preparan las ace
quias para su uso al final de la estación de lluvia, estando el!lo asocia-
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do a mucha ceremonia. Es una ceremonia de gran importancia durante 
la cual se presentan ofrendas al agua, a la tierra, a los antepasados y 
durante la cual se toman decisiones en cuanto a la distribución del agua 
para la irrigación. Durante la ceremonia, se inspecciona el sistema hi
dráulico entero y descansan en unos sitios tradicionales para disfrutar 
de las comidas rituales y las ceremonias. Igual que Quinua y Chuschi, 
los pru.ticipantes llevan flores en Ja cinta del sombrero. 

Es más difícil averiguar la forma de control político de los sistemas 
hidráulicos. Los oficiales políticos rurales o indios, organizan ( o han or
ganizado) algunos aspectos del sistema hidráulico en Choquehuarcaya, 
Chuschi, Huancasancos y Puquio, todos situados dentro del departamento 
de Ayacucho. En las otras comunidades donde está disponible la infor
mación, el control del riego queda en manos de las instituciones políti
cas nacionales como la Junta de Regantes o un J ucz de Aguas. 

La única relación evidente entre los sistemas hidráulicos y las divisio
nes comunales está en el área Río Pampas del depru.tamento de Ayacu
cho. Por una comunicación personal, el Dr. R. T. Zuidema advierte que 
las divisiones comunales del área Río Pampas están asociadas usual
mente con distintos sistemas hidráulicos como en Quinua. En Huanca
sancos, por ejemplo, hay cuatro ayllus, cada uno con su propia acequia. 
Las autoridades políticas de Ja comunidad, organizada al estilo ayllu, son 
responsables de las actividades del riego. En Choquehuarcaya, hay dos 
acequias. Aunque no se divide la comunidad formalmente en dos barrios, 
hay una sepru.·ación en dos gmpos que está asociada con las acequias 
durante muchas ceremonias. Esto ocurre p1incipalmente durante la lim
pieza de los canales. Los datos public.-ados sobre Chuschi (Isbell 1974), 
también en el área Río Pampas, sugieren un patrón semejante. En Chus
chi hay dos bru.-rios, cada uno con una organización Varayoc diferente. 
También hay dos sistemas hidráulicos, y parece que hay uno por cada 
barrio. Si este es el caso, es posible que la división en barrios de Chus
chi tenga una base hidrológica como en Quinua. El doctor Zuidema ( 1964: 
140-148 y una comunicación personal) sostiene que en el Cmco incaico,
las divisiones de Hanan Cusco y Hurin Cuseo estaban asociadas también
con distintos sistemas hidráulicos. Este concepto recibe respaldo del cro
nista Pachacuti (s./f.: 76), quien relata que Hurin Cusco y Hanan Cusco
son designaciones que derivan de los nombres de los manantiales Hurin
chacan y Hananchacan. (Véase también el cronista Murúa 1962: 39.)

DISCUSION 

La irrigación desempeña un papel central en la vida de Quinua. Por ser 
una adaptación a la agricultura de alta altitud, permite el cultivo de un 
repertorio más amplio por toda •la sabana montano bajo. La importancia 
que tienen la irrigación y el agua en la ag1icultura se refleja en la or
ganización de la comunidad. La hidrología de la pendiente de la monta-
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ña forma la base para la división de Quinua en dos barrios. Además, 
la regulación del sistema hidráulico es una función importante del sistema 
político. Este control político se estructura según la división del ba
rrio. En Lurín Sayoc las actividades hidráulicas fueron dirigidas por 
unos jefes rurales políticos, considerados los dueños del sistema, mien
tras tanto en Hanan Sayoc siempre se ha encargado de ese conh·ol la 
organización política del pueblo. Sin embargo, los líderes políticos se 
encargan de la conservación del sistema y la distribución del agua sólo 
durante el cultivo de la estación de Huvia, el período más importante 
de la distribución del agua. Otras veces, es tomada informalmente por 
los que la necesitan. Por otra parte, no hay sanciones formales contra 
el robo del agua; la responsabilidad de prevenir el robo la tiene el indi
viduo que riega. Desde que cambió la organización rural política, las 
autoridddes del pueblo han asunúdo la responsabilidad de conservar el 
sistema Lurín Sayoc, aunque fa distribución del agua durante el cultivo 
de la estación de lluvia queda en manos de la gente misma. Este méto
do acéfalo de la distribución ha resultado en un aumento significante de 
peleas. Finalmente, la celebración del sistema en Yarqa Aspiy es una de 
las ceremonias más importantes del dishito. Es un acto rural con poca 
participación de las autoridades del pueblo mismo. La preparación y la 
organización de esta fiesta fueron tradicionalmente una de las funciones 
más importantes de los varayoc.

No hay ninguna información aprovechable, ni arqueológica ni etnohistó
rica, que confirme si fa relación entre la irrigación y la organización co
munal es pre o post colombina en Quinua. Aunque los quinueños atribu
yen un origen antiguo al sistema hidráulico, no se sabe la época exacta. 
Tampoco hay información precisa para saber si la misma Quinua es un 
pueblo precolombino, aunque así lo sugieren los datos ( Zuídema 1966). 
Sin embargo. es probable que las pautas generales del control hidráuli
co descubiert:.is en Quinua representen una antigua estructura andina. 
Esta suposición se basa en el hecho de que se hallan semejantes pautas 
en .Ja organización de otras comunidades del Perú. Por otra parte, aun
que falten datos sobre Quinua misma, sabemos que en. efecto el culto al 
agua, en general, tiene un 01igen precolombino (Arriaga 1968: 154; Ca
rrión Cachot 1955; Rowe 1946: 310; Zuidema 1970: 153). En fin, los sis
temas hidráulicos datan de los tiempos más antiguos en la región Aya
cucho donde se halla Quinua (Lumbreras 1974: 135). 

Los datos de Quinua y del Perú sugieren ciertas ramificaciones de la hi
pótesis hidráulica de Wittfogel y Steward. Como he sugerido en otras 
partes, el sistema hidráulico no es el factor independiente de fa hipótesis 
( Mitchell 1973b). Conb·ariamente, el factor más importante es la mane
ra en que es organizada la irrigación por la sociedad. La irrigación, in
cluso los sistemas en gran escala, puede ser organizada de maneras muy 
diferentes, con resultados sociales muy distintos. 
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Se pueden inferir las siguientes conclusiones generales sobre la irrigación: 

l. El estudio muestra ola importancia de la irrigación en la agricultura
de Quinua. Duplica el área en que se cultivan el maíz, y probablemente
los frijoles y una variedad de quinoa y varias calabazas, y también hace
más seguro el cultivo en la sabana baja. Es probable que la irrigación
funcione de una manera similar en muchas otras partes del Perú. Es de
finitivamente así en la agricultura hidráulica en la frontera del este del
valle de Ayacucho. No es extraño entonces que las comunidades a lo lar
go de esta frontera tengan la tendencia de agruparse en la sabana mon
tano bajo en, más o menos, las mismas elevaciones de Quinua.

2. Lo más impresionante de la irligación de Quinua es el uso parco de
una cantidad limitada de agua. A causa de las series verticales de zonas
ecológicas, cada una con diferentes condiciones, el agua va a diferentes
lugares en tiempos sucesivos para ser utilizada con propósitos distintos,
beneficiándose cada región según sus requisitos en una coyuntura econó
mica de funciones.

3. Puesto que las zonas ecológicas de las regiones montañosas son muy
similares en diferentes áreas del mundo, la irrigación en otras áreas al
tiplánicas pueden tener funciones ecológicas análogas a las de Quinua.
Claro está que éste es el caso en el valle Teotihuacano de México ( Bar
bara Price, comunicación personal). Estas semejanzas, par supuesto, tie
nen que ser probadas por un mayor número de investigaciones empíri
cas. Esas inve;stigaciones son necesarias, por supuesto, en otras áreas
del Perú. Ya que el factor de la humedad no es una constante en ambien
tes montañosos sin embargo, podemos encontrar cambios significativos a
causa de las diferentes pautas de la lluvia. Resultarán también unas di
ferencias de varios tipos de suelo y plantas domésticas.

4. El sistema hidráulico de Quinua es de pequeña escala; igualmente los
otros sistemas hidráulicos contemporáneos del valle de Ayacucho, situa
dos cerca de Quinua y la ciudad de Ayacucho. Hasta en el Río Chacco,
al fondo del valle Ayacucho, se usan pequeñas represas para desviar y
también pequeñas acequias. Aparentemente, las represas más grandes no
son necesarias para utilizar el agua del río en la irrigación. Por el con
trario, es posible que una represa de desviación parecida a la del barrio
Lurín Sayoc de Quinua se pueda utilizar.

5. El hecho de que el agua de la irrigación sea distribuida solamente al
gunas veces por las autoridades políticas y que se robe el agua con fre
cuencia, es de interés con respecto a ciertas controversias sobre la hipó
tesis Wittfogel-Steward. Se supone frecuentemente que la irrigación mis
ma es causa del despótico control político centraüzado. Los datos de
Quinua no pmeban este concepto. En Quinua, se distribuye el agua bá
sicamente según fos procedimientos habituales. Hasta en el tiempo for
mal de la distribución del agua de yaku patacha, las autoridades políti
cas simplemente legitiman las reconocidas reglas de las altitudes para 
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la distribución del agua. Esto disminuye el conflicto en un tiempo de ur
gente necesidad hidráulica, pero no es esencial, como vemos, en la distri
bución actual del agua realizada por la gente misma de Lurín Sayoc. Ade
más, es responsabilidad del individuo llevar el agua a sus campos. No 
hay sanciones formales contra el robo del agua. Sugiero que patrones 
semejantes de distribución informal pueden ocurrir en sistemas hidráuli
cos más grande!> ( Mitchell 1973b). Bajo dichas circunstancias la centra
lización del poder no ocurre necesariamente en el caso de Quinua, aún 
cuando las autoridades políticas organizan la limpieza de las acequias. 

6. Los datos de Quinua aclaran las necesidades hidráulicas del sitio ar
queológico de Huari. Huari, el centro urbano de uno de los imperios an
dinos más grandes, floreció entre los años 600 y 750 después de Cristo.
El actual sitio arqueológico está situado en la estepa espinosa montado
bajo de Quinua. Actualmente la irrigación no se extiende hasta Huari
por escasez de agua; por consiguiente, sólo se cultiva allí una gama li
mitada de plantas. Si el clima fuera similar a,I del pasado, la irrigación
más extensiva hubiera sido necesaria para cultivar una amplia gama de
plantas en las cercanías de la ciudad. Un centro urbano, por supuesto,
habría desarrollado un sistema hidráulico así 7• En cambio, es posible
que hayan construido la ciudad en la estepa espinosa montano bajo pre
cisamente porque es un área improductiva. Así la ciudad cubriría una
pequeña área agrícola, pero estaría colocada estratégicamente entre dos
importantes zonas productivas: la sabana montano bajo y el valle aluvial.
Las dos áreas aliviadas de excesiva población, podrían ser dedicadas a
fa agricultura con la irrigación en pequeña escala, y podría surtir a la
ciudad con sus productos agrícolas. La ciudad misma luego requeriría
solamente un acueducto para llevar agua doméstica, en vez de la irriga
ción en gran escala para la agricultura.

7. Finalmente, la evidencia de Quinua sugiere que la hipótesis hidráuli
ca de Wittfogel y Steward explica solamente en parte la evolución del
enorme estado burocrático de los altiplanos centrales. Es verdad que el
sistema hidráulico de Quinua es muy impo1tante en la organización de la
comunidad y que tales pautas parecen ser extensivas a los altiplanos del
Perú. Sin embargo, estos sistemas hidráulicos, si la evidencia contemp0-
ránea es un índice, son demasiado pequeños y localizados para dar una
explicación del origen del despotismo político y de cualquier estado más
grande que la comunidad locat Este seguramente sería el caso de Hua
ri, si mis inferencias del carácter de la irrigación de Huari son válidas.
La irrigación, entonces, parece ser significante en la evolución de la co-

7. Es interesante notar aquí que los informantes dan cuenta de la existencia de 

�a acequia de piedra de Huari al lago Yanaqucha, situado en las montañas, de
trás del pueblo de Huamanguilla. No vi la acequia, pero se dice que está bas
tante descuidada y no tiene ningún uso actual.
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munidad focal pero no en el complicado estado grande e imperio de esta 
área. La función de la irrigación en el desierto de la costa es otra -y 
distinta- cuestión ( cf. Mosley 1974, 1975). En el altiplano, por lo menos, 
es probable que otros factores como el comercio a larga distancia ( Mit
chell 1973b; Rathje 1972) o poblaciones densas, circunscripción geográ
fica y guerras ( Cameiro 1970) son las responsables de la complicada 
evolución política, fuera de la comunidad local. 
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