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En este articulo se analizan las politicas de riego y de recuperaci6n de tierras 

en la comunidad campesina de Cabanaconde, situada en el valle del Colca en 

la sierra sur del Perti. Mi tesis es que la organizacidn de riego esth determinada 

por modelos sociales y culturales y por procesos histdricos y politicos -locales, 

regionales y nacionales- que han dado forma a estos modelos. Invocando a 

Geertz (1980), 10s sistemas de riego son "textos a ser leidos". Sin embargo, 

la lectura de estos sistemas deberia permitirnos entender no s610 10s modelos 

culturales que representan, sin0 tambiCn las relaciones de -oder que suscriben 

el uso de estos modelos. El aniilisis presentado a continuacidn toma en cuenta 
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investigacion trabajt con el Departamento de Antropologia de la Pontificia Universidad 
Catblica de Lima. Quiero expresar mis agradecimientos a estas instituciones. Por sus 
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Mateos. 

, ANTHROPOLOGICA 1 16 149 



Paul H. Gelles 

el ca rk t e r  culturalmente plural de la sociedad peruana, 10s modos en que 10s 

modelos para la gestidn de riego son negociados y manipulados por individuos 

y grupos, y la transformacidn de estos modelos en el transcurso del tiempo'. 

Estos procesos serin elucidados con dos casos ilustrativos. 

El primer caso corresponde a ciertas tierras no regadas que se disputan en 

Cabanaconde. A pesar de que recientemente ha aumentado la disponibilidad de 

agua, las disputas de poder entre 10s miembros de esta comunidad diferenciada 

inhiben la recuperaci6n de un gran numero de andenes abandonados. Estos 

conflictos, que tienen una larga historia, se desarrollan a travCs de las distintas 

instituciones publicas de la comunidad. Esta section rnuestra que, junto a1 

conflict0 comunal, las fuerzas politicas a nivel regional y nacional determinan 

en gran medida la "disponibilidad" de agua y la viabilidad de la recuperacion 

de tierras dentro de la comunidad. 

El segundo caso se refiere a una caracteristica importante de las politicas 

de riego en Cabanaconde y en muchos otros lugares en 10s Andes: la tension 

entre el "modelo" de gesti6n de riego local y el modelo estatal. La organization 

de la distribuci6n de agua y la proyeccion de 10s diferentes modelos culturales 

sobre las tierras y canales del sistema de Cabanaconde son procesos dinimicos 

y muy disputados. El nficleo del modelo local de "organizaci6n dual" son 10s 

Alcaldes de Agua (yaku alcaldes), quienes son 10s responsables de la distri- 

bucidn del agua. Los Alcaldes de Agua y el modelo dual son un legado de las 

hegemonias incaica y espafiola. Hoy en dia, sin embargo, constituyen la forma 

"indigena" de regar, utilizada tanto para obtener de manera ritual agua abun- 

dante, fertilidad y seguridad, como para resistir a la interferencia del Estado 

en asuntos locales. Este modelo local se enfrenta a1 modelo presuntamente mhs 

"rational" del departamento estatal encargado del riego. Esta secci6n muestra 

que estos modelos representan procesos historicos fundamentalmente distintos, 

asi como diferentes fundarnentos culturales en lo que se refiere al poder, a la 

autoridad, a la gestion de recursos y a la identidad Ctnica. 

En las conclusiones se examinan 10s dos tipos de conflictos -10s referentes 

a la disponibilidad de agua y la recuperacidn de tierras, asi como el modelo estatal 

1.  Los modelos descritos en esta ponencia son "tipos ideales" (WEBER 1947, LEACH 1954 y 
GUDEMAN 1986) y son "modos de 'ver' algo, de conocer, de interpretar e incluso de 'hacer' 
algo" (GUDEMAN 1986: 37). A estos modelos se refieren explicitamente 10s cabanefios como 
diferentes "sistemas" y "formas" de gestion de riego. Para otras perspectivas teoricas que 
conciben riego como un constructo cultural, ver GEERTZ (l980), SHERBONDY (1982b), 
PFAFFENBERGER (1988) y LANSING (1983). 
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de distribuci6n versus el modelo local- en el ambit0 de politicas culturales mhs 

amplias y de las relaciones Estado/comunidad. Ambos casos demuestran que las 

micropoliticas de riego y comunidad se encuentran enmarcadas en contextos 

politicos m8s amplios: regionales, nacionales e internacionales. 

Asimismo, mi anhlisis demuestra que las modalidades culturales y sociales 

de la comunidad, asi como las iniciativas locales, determinan el margen de la 

intervenci6n estatal. Los dos casos tambiCn revelan que, ademas de conside- 

raciones de carhcter ecol6gico y tCcnico, tenemos que estudiar las fuerzas 

politicas que pueden obstaculizar la recuperaci6n de andenes y tierras aban- 

donadas. Antes de entrar en mayor detalle sobre estos diferentes aspectos, se 

harh una breve descripcibn de Cabanaconde y su sistema de riego. 

LA COMUNIDAD DE CABANACONDE 

Ubicada a 3 270 msnm, en la semihrida vertiente oeste de 10s Andes peruanos 

del Sur (figura I), la comunidad de Cabanaconde se cre6 como una reduccibn 

o asentamiento nucleado en 1570. Fue elevada a nivel de capital de distrito a 

principios del siglo xrx, para llegar a ser reconocida oficialmente como comu- 

nidad campesina en 1979. Posee dos anexos: Pinchullo y Acpi. Su gente hoy 

en dia habla quechua y castellano. Se distingue Ctnicamente de otros grupos 

de la zona sur de 10s Andes peruanos e incluso del valle del Colca (Gelles 1988b 

y 1990)~. 

Durante el siglo pasado, su poblacion se duplicb, pasando de 1796  habi- 

tantes en 1876, a 2 960 en 1940, a 3 421 en 1981 y a 4 000 en 1987 (Cook 

1982: 41 y 84; Canevan 1987: 17; Min'isterio de Agricultws 1987). A pesar 

de que es dificil obtener datos precisos de esta poblacidn mbvil, en 1988 existian 

por lo menos 600 unidades domCsticas3. El increment0 de la poblacidn fue 

ejerciendo una presi6n creciente sobre la tierra, el agua y otros recursos pro- 

ductivos dentro de la comunidad y produce una particibn desmesurada de la 

tierra (minifindismo). Por ello, y debido a que es una comunidad econbmica- 

2. Los sombreros bordados de las mujeres, como tambitn otros elementos de la vestimenta 
elaborada del sexo femenino, son caracteristicas Ctnicas importantes que diferencian a la gente 
de Cabanaconde de otras comunidades del valle de Colca (ver tambiin FEMENIAS 1987). 

3. En verano hay un impresionante Cxodo de 10s habitantes mis  jovenes que salen a trabajar 
fuera de la zona. El crecimiento demogrifico en Cabanaconde es parte de una tendencia 
demogrifica general que ha experimentado el valle de Colca 10s dtimos dos siglos (ver 
COOK 1982). 
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Figura 1. Cahanaconde y areas circundantes 
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mente diferenciada (si bien no tanto como otras comunidades en la regih), 

muchos agricultores tienen que arrendar tierras o cultivarlas ccal partin> para 

poder subsistir. 

El camino que lleva de Cabanaconde a la ciudad de Arequipa fue construido 

en 1965 y ha contribuido a una mayor participaci6n en la economia de mercado. 

La presi6n poblacional tambiCn ha sida un factor importante en el flujo per- 

manente de emigraci6n. Hoy en dia hay grandes colonias de emigrantes 

cajbaneiios en Arequipa y en Lima, y existe asimismo una colonia mds 

pequeiia en Washington, DC4. 

El territorio de la comunidad de Cabanaconde posee una gran variedad 

ecol6gica. Existen "zonas de producci6nV (Mayer 1985) situadas a alturas de 

entre 2 000 y 4 500 msnm (figura q5. Todas'ellas se encuentran dentro de un 

radio de un dia de marcha desde la comunidad, y constituyen un caso cldsico 

de "verticalidad comprimida" (Brush 1977). 

En el caii6n del Colca, situado a 2 000 msnm, 10s agricultores cultivan fruta, 

alfalfa, maiz y el cactus. Este Gltimo produce una fruta deliciosa y sirve de 

habitat para la cochinilla (pequeiios insectos que contienen un colorante rojo 

que se vende como tinte). 

En la puna, ubjcada entre 3'800 y 4 500 nlmm, hay alpacas, llamas, ovejas 

y ganado bovjno. La mayor parte de la prod~cci6n agricola proviene de la zona 

situada entre 3 000 y 3 350 msnm.'Es alli donde se cultiva el famoso maiz 

cabanita. Existen mas de 1 200 hectbeas irtjgadas, de las cuales aproximada- 

mente tres cuartas partes est8n.destinadas-a1 maiz. Muchos campesinos del sur 

de 10s Andes vienen aqui para cambiar sus pioductos por este maiz6. 

4. Desde por lo menos la primera parte de este siglo se ha. dado una migraci6n temporal y 
permanente considerable, como demuestra la existencia de Asociaciones Regionales (Clubes 
Provinciales) de Cabanefios, que funcionan tanto en Lima como en Arequipa desde 10s aiios 
cuarenta. Hoy en dia existen grandes colonias de migrantes Cabaneiios en Arequipa y Lima, 
con una poblaci6n estimada de 1 0 0 0  y 3 000 respectivamente. La colonia de ripido 
crecimiento en Washington DC, con aproximadamente 400 personas en 1994, es la m k  
reciente extensi6n de la comunidad. 

5 .  Cabanaconde desde el punto de vista ecol6gico es diferente de otras comunidades del Alto 
Valle del Colca (DENEVAN 1986 y GELLES 1990). 

6. El maiz de Cabanaconde es conocido en una gran parte de 10s Andes surefios por su sabor 
y calidad. Durante la tpoca de cosecha, camionadas de campesinos y pastores llameros de 
las provincias de altura, bajan a Cabana para comercializ,ar carne, lana, chuiio y muchos 
otros productos contra el altamente valorado "maiz cabanita". Parte del maizes comercializado 
en la comunidad y en la ciudad de Arequipa. Esta especializaci6n en cultivo tambiCn destaca 
a Cabanaconde de olras comunidades del valle de Colca. 



Paul H. G d e s  

0 5 mbnl 
I MASL 

Figura 2. Zonas de produccidn de Cabanaconde 

CARACTER~STICAS GENERALES DEL RIEGO EN CABANACON DE 

El rio Hualca-Hualca recibe agua de sus afluentes y del canal de Majes en su 

curso descendiente hacia las tierras del pueblo, asi corno de la nieve derretida 

proveniente del cerro Hualca-Hualca (a 6 025 msnm)'. El complejo ritual 

general asociado con el cerro Hualca-Hualca constituye una parte fundamental 

del Modelo Local de riego discutido mhs adelante. Se trata de ritos antiguos. 

El rio Hualca-Hualca puede ser considerado un riachuelo durante la mayor parte del aiio. 

Inclusive en kpoca de Iluvia. cuando crece su volurnen, m i s  parcce un gran arroyo serrano 

que un rio. ABRIL B~NAVIDES (1979: 15) en su estudio hidrogrgfico de la cucnca del rio 

Hualca-Hualca, ha mostrado q w  el caudal del rio puede llegar a un volumen de mas dc 
1 500 litros por segundo en rnornentos de intcnsa precipitacih. Ya que 10s cabaneiios y 10s 

mapas regionalcs lo consideran corno rio, yo tarnbidn lo mcncionarC corno "rio". Pricticarnente 

toda la agricultura de Cabanaconde se encuentra bajo riego. Ver GELLES (1990) para mayores 

detalles de la hidrologia y caracteristicas fisicas dcl riego en la cornunidad. 
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Las creencias sobre 10s origenes y la adoracidn de 10s cerros y otras fuentes 

de agua estin ampliamente difundidas entre muchos grupos Ctnicos de 10s 

Andes desde tiempos remotos (Sherbondy 1982b, Reinhard 1985). 

En 1586, Juan de Ulloa Mogolldn -un oficial de la Corona- encontrd 

que, "segGn la tradicidn, 10s pobladores de la provincia de 10s Cavanas, vinieron 

a1 lugar donde ahora se encuentra la ciudad de Cavanas, desde un cerro que 

se encuentra frente a ese lugar, con una manta y corona de nieve, que se llama 

Gualcagualca. [...I ellos aprovechaban el agua de deshielo para regar sus tierras" 

(Ulloa Mogolldn [1586]1965). El mismo documento revela que Hualca-Hualca 

era adorado por la gente de Cavanas. A pesar de que hoy en dia la gente de 

Cabanaconde est6 influenciada por diversas ideologias, el cerro Hualca-Hualca 

sigue siendo uno de sus dioses principales y es objeto de una actividad ritual 

muy rica8. 

El riego es tambiCn un espacio importante de interaccidn social. Segirn el 

ministerio de Agricultura, en 1980 habia en Cabanaconde 865 regantes aproxi- 

madamente (generalmente cabezas de familia). A pesar de que 10s cabeza de 

familia y las autoridades encargadas del agua son predominantemente hombres, 

las mujeres tambiCn participan activamente en el riego desde una edad tem- 

prana9. Ademis, 10s vinculos y lazos entre familias son frecuentemente expre- 

sados mediante el uso del agua. Es aqui donde aparecen las disputas familiares 

e interfamiliares por la tierra, ya que se riega aquella tierra que se tiene intencidn 

de sembrar. En estos conflictos, el agua puede ser utilizada como un arma: un 

8. Junto con diferencias en idioma y deformaciones del crhneo, 10s mitos sobre el origen de 
la poblaci6n en diferentes cerros son 10s que, durante el siglo x v ~ ,  distinguen a 10s Cabanas 
del otro grupo Ctnico cercano, 10s Collagua. Como escribi6 Sherbondy: "Los antiguos 
pueblos andinos no s610 tenian conocimiento prhctico respecto a la hidrologia subterrinea, 
desarrollando tCcnicas para usar estas aguas subterrhneas, sino que tambiin elaboraron una 
cosmologia basada en este conocimiento que servia para expresar conceptos sobre etnicidad 
y unidades politicas" (SHERBONDY 1982b: 24). Para una visi6n complementaria que haga mis  
Cnfasis en 10s cerros, que en 10s procesos hidrol6gicos como simbolo religiose primario, 
ver REINHARD (1985). Hoy en dia existen muchas otras ideologias politicas y religiosas dentro 
de la comunidad, siendo las mis  obvias entre ellas el marxismo, el capitalismo y la religidn 
cat6lica. 

9. A pesar de que la tarea del riego generalmente recae sobre el hombre jefe de familia, tambiCn 
las mujeres participan en gran medida, especialmente cuando son jefa de familia o cuando 
sus esposos estin implicados en otras actividades. Las mujeres frecuentemente estin presentes 
en el riego nocturne, la limpieza de canales e inclusive en 10s conflictos de agua. Para otras 
descripciones sobre mujeres en el riego andino ver BOURQUE y WARREN (1981) y especialmente 
LYNCH (1993). 
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ligero cambio en la ubicacion de una piedra puede desviar su flujo hacia la 

parcela ya regada de un enemigo, dafiando sus plantas. La importancia del riego 

t ambiC~  se  demuestra por el hecho de que el ciclo del riego estructura.los 

calendarios tanto particulares corno colectivos de 10s cabaneiios durante la 

mayor p a t e  del aiio. El riego da vida a sus tierras terraceadas, da pie a muchas 

conversaciones y, tal corno lo demuestra el culto al cerro. Hualca-HGlca desde 

ham siglos, es  una parte fundamental de su identidad. ktnici. 

Actualmente, las aguas del Hualca-Hualca y del carial de Majes son uti- 

lizadas l& 24 horas del dia sin interruption, desde el primer0 de junio hasta 

el dia en que empiezan las Iluvias, generalmente en diciembre o enero. 

El rio en Cabanaconde pasa directa y continuamente hacia 10s terrenos, 

a travCs de  un complejo sistema de canales. AdemBs, tambiCn se riega de 

noche. A diferencia de  otras comunidades, en el sistema de riego de 

Cabanaconde el uso de reservorios para acumular agua durante la noche no 

e s  muy usual (figura 3). Esto la distingue' de muchas otras cornunidades a 

la cabeza del valle, corno Coporaque (Treacy 1989 y 1994), Lari (Guillet 

1987), Yanque (Valderrama y Escalante 1988), corno tambiCn de la comunidad 
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m6s cercana de Tapay (Paerregaard 1994). El rio Hualca-Hualca abastece a 

la agricultura de Cabanaconde con un volumen estimado de entre 75 y 150 

litros por segundo durante 10s meses de estiaje de mayo a diciembre (Benavides 

1979 y ORDEA 1980). En 1983, antes de que se pudiera disponer del agua 

del canal de Majes, cada ciclo o turno de riego cornpleto de todas las tierras 

cultivadas tenia una duracion de entre 90 y 120 dias. Con el canal de Majes 

se ha logrado duplicar la cantidad de agua disponible y hoy en dia el turno 

es de entre 45 y 50 dias. El agua adicional ha llevado a una intensificaci6n 

de la agricultura y le ha permitido a la comunidad ampliar su Area de tierras 

cultivadas. 

La precipitaci6n anual en Cabanaconde es extremadamente variable (figura 

4) y con frecuentes sequias (ver Guillet 1985). La lluvia directa y abundante 

es importante para la maduracibn adecuada del maiz entre 10s meses de enero 

a marzo, per0 tambiCn incrementa la cantidad de nieve del cerro Hualca-Hualca 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 0  I 1 2 3 4 5 6 7 8 o 1 ( 2 3 4 5 6 7 8 ~  
1950 1960 1970 1980 

Fuente: Sewicio Nacional de Hidrologia y Meteorologia. 

Figura 4. Nivel de Iluvias en Cabanaconde, 1950-1987. 
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y por lo tanto el volumen de agua de d e ~ h i e l o ' ~ .  El riego complementa 10s bajos 

niveles de hurnedad en esta zona de 10s Andes generalmente seca, haciendo 

posible la agricultura. TambiCn extiende la Cpoca de cultivo del rnaiz, perrni- 

tiendo una siernbra adelantada, cuatro meses antes del inicio de la Cpoca de 

lluvias, y la rnaduracion de la planta antes de que se presenten las heladas. Esto 

confirma la idea de que el riego le permite al agricultor aurnentar la produccion 

de ciertos cultivos, como por ejemplo el rnaiz (Mitchell 1981). 

CONFUCTOS COMUNALES Y REGIONALES Y POL~TICAS DE 
RECUPERACION DE TIERRAS 

El primer caso se refiere a1 conflicto comunal y regional. Una revision de las 

diferentes fuerzas politicas involucradas revelara ciertas facetas de la gestidn 

de riego en Cabanaconde y proporcionari antecedentes para el anilisis de la 

recuperacion de centenares de hectireas de tierra no cultivada. Esta recupera- 

cion de tierras es el m i s  reciente esfuerzo por parte de 10s pobladores por 

expandir sus recursos productivos. Los registros municipales muestran que 10s 

intentos de la comunidad por captar nuevas fuentes de agua y rehabilitar amplias 

superficies de tierra se remontan por lo menos a 1916 (Cabanaconde, LCM). 

Estos esfuerzos, que han continuado en el transcurso de este siglo, dieron fruto 

en 1988 y siguen dindolo hoy en dia. Sigue, sin embargo, habiendo amplios 

espacios de tierra f6rtil sin recuperar, por el hecho de que existen disputas sobre 

su tenencia y porque el intento por ganar m i s  agua y m i s  tierra implica 

iniciativas tanto comunales como individuales. 

El conflicto comunal 

Cabanaconde es  una comunidad econ6micamente diferenciada con intereses , 

conflictivos. Existen diversas formas de acumular poder economico, social y 

politico: a trav6s de la tenencia de tierras y ganado, por medio de redes sociales 

extensas, mediante el compadrazgo, gracias a las remesas enviadas por 10s 

emigrantes de una familia y teniendo acceso a las oportunidades que ofrece la 

econornia de mercado. 

10. El flujo cambiante del rio durante el afio (y en el transcurso del dia'a medida que se va 

derritiendo la nieve), es indicado por el numero de canales en uso en cualquier momento, 
y varia de uno a cuatro. Generalmente el volumen maximo se da en marzo y el minimo 

en julio (ABRIL BENAVJDES 1979: 58). 
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El grado de posesi6n de estas modalidades varia bastante de una familia 

a otra; y la competencia, el faccionalismo y la envidia forman parte de la vida 

comunal. Las politicas interfamiliares tambikn se expresan en las instituciones 

politicas de la comunidad. 

Cabanaconde, a1 igual que la mayoria de las m6s de 4 300 comunidades 

campesinas oficialmente reconocidas en el Peru, posee numerosas instituciones 

politicas. Aqui me referirk a la divisi6n institucional entre el Consejo Municipal, 

el Gobernador, la Comurzidad Campesina y la Comisibn de  Regarztes. A pesar 

de que estas instancias cooperan en proyectos de inter& corntin, corno la 

construcci6n de una escuela o la organizaci6n de un evento civico, ellas tambikn 

compiten por el control de 10s recursos naturales y humanos de la comunidad, 

por 10s fondos provenientes de las organizaciones de desarrollo estatales y 

privadas, y por lealtades personales y politicas. Los diferentes cargos politicos 

son ejercidos por personas'conocidas por su competencia y por su voluntad de 

contribuir al progreso de la comunidad. A veces, ciertos miembros de la co- 

munidad que nunca han ejercido ningun cargo politico se ven forzados a hacerlo 

por consenso de la comunidad. En otros casos, la elecci6n se basa en la ambici6n 

personal o la militancia politica de ciertos individuos. 

Segun 10s cabaneiios, 10s partidos politicos aparecieron por primera vez a 

finales de 10s aiios setenta y esto cambi6 profundamente la d idmica  politica 

de su comunidad". Frecuentemente, las instituciones politicas y divisiones de 

la comunidad representan diferentes partidos politicos. El Gobernador es nom- 

brado por el Prefecto de la provincia y generalmente pertenece a1 partido 

politico de turno. Los oficiales del Consejo Municipal son elegidos por la gente 

del pueblo, a1 igual que 10s representantes de la Comunidad Campesina. 

En 1988 10s cargos del Consejo Municipal y el cargo de Gobernador estaban 

bajo control del APRA, mientras que la Comunidad Campesina estaba afiliada 

a Izquierda Unida. Hay momentos en que estas lealtades representan adherencia 

a cierta ideologia politica. Sin embargo, otras veces son intentos por parte de 

ciertas familias y grupos por asegurarse el poder y la influencia sobre 10s 

procesos de decisi6n de la comunidad. La manipulaci6n de 10s cargos politicos 

en la comunidad tiene una larga historia. Antes de 1979, cuando Cabanaconde 

11. Muchos sienten que 10s partidos politicos han corrompido el espiritu cornunal. La falta de 
"orden" hoy en dia, a la vez de ser asociada con una estructura politica mfis democrfitica, 
tarnbikn es reconocida corno causante de un mayor espacio para que campesinos poderosos 
manipulen el sisterna. 
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logro su reconocimiento oficial como Comunidad Campesina, las instituciones 

politicas principales eran el Consejo Municipal y el cargo de Gobernador, 

organos no representativos y ficilmente controlados por individuos poderosos 

dentro y fuera de la comunidad. 

Esta vulnerabilidad se manifiesta en el hecho de que, hasta 10s anos sesenta, 

10s cargos de Alcalde y Administrador del Consejo Municipal, Gobernador, 

Presidente del entonces Consejo de Regantes y el Subadministrador de Aguas, 

rotaban en gran medida entre 10s miembros de cuatro o cinco familias pode- 

rosasl*. Estas eran unas de las pocas familias letradas de Cabanaconde durante 

la primera mitad del siglo xx. A pesar de que algunas de estas elites locales 

encabezaban iniciativas comunales en beneficio de la comunidad en su con- 

junto, tambitn ellas manipulaban 10s cargos politicos en provecho propio. 

Desde el momento en que en la comunidad aument6 el nDmero de personas 

que sabian leer y escribir, se empez6 a desafiar cada vez mhs el poder de esta 

Clite y empezaron a rotar las posiciones de autoridad anteriormente monopo- 

lizadas por ella, entre un grupo de personas mas amplio. Sin embargo, varias 

de estas figuras perennes no aceptaban abandonar su control y en algunos casos 

incluso mandaban apresar a sus opositores. Gracias a sus vinculos familiares 

dentro de la comunidad y a sus contactos con poderosos funcionarios de la 

provincia de Caylloma y de la ciudad de Arequipa, continuaron dominando la 

vida politica de la comunidad hasta 10s anos sesenta. Muchas de ellas descien- 

den directamente de espanoles y forman parte de una elite regional mas amplia. 

El elemento central en cuanto a la cuesti6n de las politicas de riego y a 

la recuperation de tierras es el hecho de que estas familias de la elite apro- 

vecharon su posici6n dentro de la estructura politica de la comunidad desde 

10s anos veinte has!:i 10s afios cincuenta, para venderse entre ellas tierras no 

tituladas no autorizadas para ningun tip0 de cultivo (terrenos eriazos) y ubi- 

cadas en una regi6n extremadamente firtil. 

Algunas de estas autoridades construyeron grandes muros de piedra alre- 

dedor de extensas tierras, utilizando mano de obra comunal (algunos de 10s 

terrenos tenian mas de 15 hecthreas). La mayoria de 10s campesinos a 10s que 

se les prometieron parcelas a cambio de mano de obra, jamas las recibieron. 

En cambio, unos cuantos miembros influyentes de esa rnayoria, fueron com- 

12. El nombre de Junta de Regantes fue cambiado por Comision de Regantes en 10s afios setenta. 
Antes de este cambio, tambiin existia un Subadrninistrador- de aguas con un Secretario y 
dos vocales. 
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prados mediante la "donaci6n" de pequefias parcelas en un Area menos ftrtil. 

Sin embargo, cuando lleg6 el momento en que se quisieron regar estas tierras 

no autorizadas -lo cual hubiera significado una ampliaci6n del turno de agua 

para 10s dem6s cultivos- la comunidad se rehus6. Luego de una disputa que 

dur6 largos aiios y en la cual la Clite presionaba con sus contactos de Arequipa 

e incluso de Lima, Csta recibi6 agua para irrigar una superficie de menos de 

media hectfirea. El resto de 10s terrenos qued6 sin cultivar. 

Otra forma con la cual esta Clite local intent6 incrementar su acceso a1 agua 

para las tierras no autorizadas, fue introduciendo nuevas formas de distribucicin 

de agua. Como se describirfi rnis adelante, en la secci6n sobre modelos locales 

y estatales, tambitn estos esfuerzos fueron desbaratados. El conflicto entre la 

comunidad y la Clite local sobre las tierras no autorizadas sigue, no obstante, 

pesando sobre 10s intentos por recuperar las tierra abandonadas. 

Estas mismas familias poderosas que habian usurpado tierras y que contro- 

laban 10s cargos del Consejo Municipal y el de Gobernador, se opusieron a1 

reconocimiento de Cabanaconde como Comunidad Indigena -antecedente 

institutional de la Comunidad Campesina- y lograron frenarlo. Blandieron 

argumentos como "iPor qut tenemos que llamarnos indigenas si somos rnis que 

eso?", que enmascaraban su temor por una base de poder competitiva, base que 

la mayoria de 10s campesinos podria utilizar para hacer frente a 10s abusos de 

este grupo. Durante 10s afios setenta, el rCgimen de Velasco facilit6 el recono- 

cimiento oficial de las comunidades. A1 mismo tiempo, la necesidad de poseer 

un estatus corporativo legal crecia a medida que aumentaban las amenazas por 

parte de 10s rnis poderosos por defender sus intereses y por factores externos 

como el conflicto del canal de Majes descrito rnis adelante. Un aspect0 particular 

del conflicto ilustrari la necesidad que existia de un 6rgano representativo. 

En Cabanaconde existen 33 parcelas de tenencia comunal, cada una con 

un nombre dedicado a un santo diferente (chakras cofradias). Hasta fines de 

10s afios setenta esta tierras pertenecian a la Iglesia. Las tierras, cuyo tamaiio 

varia entre 1 y 3 hectireas, iban rotando durante un period0 de tres aiios entre 

10s miembros de la comunidad, frecuentemente entre 10s m6s pobres. Estos 

beneficiaries, que antes tenian que auspiciar lasfiestas de cada santo, se llaman 

mayordomos. Malinterpretando a prop6sito el lema del gobierno militar revo- 

lucionario (1968-1975) de que "la tierra es de quien la trabaja", gran parte de 

10s 33 mayordomos, a mediados de 10s aiios setenta, intentaron usurparlas de 

forma permanente. Esta intriga fue facilitada por el pirroco local, quien, te- 

miendo que fuesen expropiadas por el gobierno militar, se las vendi6 a un gran 

n6mero de mayordomos. 
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En 1979, la reciCn formada Comunidad Campesina, con apoyo de la mayoria 

de la comunidad, entablo un largo pleito contra 10s nlayordomos y finalmente 

tom6 a la fuerza las chakras cofradias, destruyendo 10s cultivos que se habian 

sernbrado. El cura y varios mayordomos abandonaron la comunidad y las tierras 

pasaron a jurisdiccion comunal. Hoy en dia siguen rotando entre 10s carnpesinos 

m i s  pobres'! La disputa ganada por la Comunidad Campesina logr6 afianzarla 

corno fuerza representativa en el pueblo". Ripidamente la organizaci6n ernpezb 

a dedicar sus esfuerzos a la defensa de otros intereses de la cornunidad" y a 

la recuperaci6n de las tierras abandonadas. Debido en gran medida a esta nueva 

presencia institucional, 10s continuos intentos durante el ultimo siglo por ex- 

pandir la superficie cultivada llegaron a buen fin. No obstante, las tierras 

disputadas siguen irnpidiendo la recuperacibn de ciertas zonas. 

El conflict0 regional: 10s canales de Huataq y de Majes 

Aparte de estos conflictos comunales, 10s conflictos entre la comunidad y las 

fuerzas regionales tienen un gran irnpacto sobre la disponibilidad del agua de 

riego y sobre la viabilidad de la recuperacion de tierras agricolas perdidas. Un 

ejemplo es el caso de Huataq, un rnanantial con una caudal de mris de 600 litros 

por segundo, ubicado en las tierras altas de la cornunidad; aproximadamente 

a 4 500 rnsnm (figura 5). Desde comienzos de siglo, rnediante el trabajo co- 

munal, la comunidad ha intentado reconstruir 10s 35 kilometros de canal que, 

en la Cpoca incaica, aparentemente conducia el agua a las tierras cultivadas de 

aquel entonces. A inicios de 10s ahos ochenta, cuando se intent6 relanzar este 

proyecto con grandes expectativas de Cxito, la manipulation politica por parte 

de ciertos funcionarios del Ministerio de Agricultura y de personajes poderosos 

de Arequipa, propietarios de tierras en un valle adyacente que aprovechaba 

las aguas del Huataq, logr6 detener el proyecto. 

13. En vez de ahorrar para las fiestas caras que se soli'an celebrar en cada uno de los dias dc 

10s santos, 10s mayor-clomos ahora tienen que pagar para una fiesta de rnucho rnenos costo. 

14. La Cornunidad Campesina aun es dCbil desde el punto de vista institucional, a cornparacicin 
de rnuchas otras comunidades. Esto en gran medida se debe a su corta existencia y a la 

falta de una con~~midaad indigena corno precedente. 

15. La Comunidad Campesina pronto t w o  que defender cl tcrritorio comunal y otros intereses 
amenazados por empresas mineras y de colectivos agresivas, corno tamhiin por el Proyecto 

Majes (CARANACONDE, BPC). 
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Figura 5. Cultivos en Cabanaconde 

La competencia entre las comunidades por las fuentes de agua de la puna 

es frecuentemente muy intensa (Gelles 1984); En este caso, la comunidad 

vecina de Lluta, que tambiCn usa el agua del Huataq, entab16 un pleito contra 

Cabanaconde que data desde por lo menos 1933 y en el cual se lleg6 ocasio- 

nalmente a las manos; Los cabanefios intentaron repetidas veces reparar el 

antiguo canal desde ese afio y liasta mediados de 10s afios ochenta, per0 se 

encontraron continuamente cbn la oposici6n de Lluta y hasta la fecha -por 

influencias politicas, por el conflict0 con Lluta y porque el proyecto obviamente . 

exige el apoyo logistico del Estado peruan- k han logrado completar.esta 

dificil labor. 

Hay, sin embargo, otro caso en que esa comunidad logr6 hacer valer s'us . . 

derechos. Otra fuente de agua que fue. dis&tada fue un canal de grandes 

dimensiones construido por el Consorcio Majes a finales de 10s afios setenta 

y que conduce el agua desde la puna hacia la irida costa, atravesando el 

territorio de la comunidad de Cabanaconde. Como muestra la ,figura 6, en el 

mapa del trarado del canal elaborado por este poye i to  de desarrollo de mas 

de mil millones de dblares, no aparecen las mis  de doce comunidades con 

poblaciones de decenas de miles de campesinos en el territorio por el que 
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Fuente: Autodema, slf. 

Figura 6. Propecto de Majes 
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transcurre este canal. Esto es sintomitico de la falta de consideracidn demos- 

trada por el Consorcio Majes hacia 10s habitantes de Cabanaconde y del valle 

del Colca. Hasta 1983, las Gnicas ventajas para estos ultimos fueron la mejora 

de un camino y trabajos temporales ma1 pagados y de alto riesgo. Ademh, el 

proyecto le cre6 graves problemas sociales y medioambientales a las comuni- 

dades de esta region (Sven 1986, Benavides 1983 y Hurley 1978). 

En 1983, en parte por las injusticia cornetidas contra 10s miembros de su 

comunidad y contra sus recursos durante la construcci6n de este canal, per0 

principalmente debido a que sobrevino la sequia mis severa en treinta aiios (ver 

figura 4) y se present6 el peligro de una hambruna, 10s cabaneiios perforaron 

el canal de Majes en un caso clQsico de resistencia campesina. M6s por temor 

a mayores conflictos que por una preocupacidn real por la cornunidad, la 

Autoridad Autdnorna de Majes parch6 la fuga e instal6 una toma de agua, 

cediendole 150 litros por segundo a la comunidad. Este gesto heroico de 10s 

cabaneiios fue emulado por otras comunidades de la ribera izquierda del valle 

del Colca que amenazaron con realizar acciones similares y a las que muy 

pronto se dio acceso a1 "agua de Majes"". 

El proyecto de recuperacidn de tierras de Cabanaconde 

Una vez asegurado el flujo de 150 litros por segundo del canal de Majes en 

1983, se reiniciaron 10s intentos por incrementar el Area de tierra cultivable, 

intensificando 10s cultivos en aquellas parcelas que ya recibian agua de riego 

y cultivando mhs tierra en general y especialrnente en las de 10s bordes. Se  

prolongaron 10s canales en la parte inferior de las tierras agricolas mediante 

trabajo comunal y se sortearon terrazas abandonadas en un 5rea 1lamadaAuquilote 

(ver figura 5). 

Para decidir quC familias podian participar en el sorteo de las 36 hedireas 

(una hecthrea por familia), la Comunidad Campesina organiz6 una asamblea 

en la cual se leyeron 10s nombres de 10s miembros de la comunidad y el piiblico 

decidi6 q u i h  podia presentarse a1 sorteo, sobre la base de criterios establecidos: 

ser un agricultor responsable a tiempo completo; ser cabeza de familia con niiios 

en edad dependiente; residir permanentemente en la comunidad y ser pequeiio 

propietario. MQs de 200 personas reunieron 10s requisites. Los 36 ganadores 

16. Ver GELLES 1990 para mayores detalles sobre 10s conflictos relacionados con 10s canales 
de Majes y Huataq. 



crearon rapidamente una asociacion, eligieron a un presidente y empezaron a 

rehabilitar sus tierras mediante trabajo cooperativo. 

Apesar de que el programa de recuperation de tierras de Auquilote atraves6 

numerosos problemas, mas de la mitad de las nuevas tierras obtuvo buenas 

cosechas en 1988 y 198917. Auquilote constituy6 la primera fase de un plan 

muy ambicioso por recuperar mas de 1000  hectareas de tierra agricola en 

Cabanaconde. Este plan suponia un aumento del flujo de agua de la toma del 

canal de Majes. La Autoridad Aut6noma de Majes se comprometi6 a entregar 

un volumen adicional de 350 litros por segundo si la Comunidad presentaba 

un plan adecuado para el uso del agua. La Comunidad Campesina contrat6 a 

un ingeniero para estudiar y delimitar 340 hectareas de terrenos agricolas en 

tres Areas: Ukru-Ulxu, Pirachapampa y Liway (ver figura 5). El estudio se 

prolong6 varios meses y le cost6 mas de dos mil dolares americanos a la 

Comunidad18. 

Se nombr6 una Comisi6n de Calificaci6n para establecer 10s criterios de 

selecci6n para poder acceder a las 340 parcelas de una hectares. Aplicando 

bhsicamente 10s mismos criterios que en Auquilote, se elabor6 una lista de 

miembros de la Comunidad elegibles, la cual fue aprobada posteriormente en 

una asamblea comunal. Una vez mas se procedi6 a1 sorteo de las parcelas, per0 

esta vez todos 10s que se habian presentado recibieron una, dejando a la suerte 

la calidad de la tierra que cada cual recibi6. 

Este Gltimo proyecto de recuperaci6n tambih tuvo numerosos altibajos, 

resultado directo de 10s confictos comunales y regionales antes discutidos. En 

primer lugar, 10s hijos y nietos, ahora adultos, de las poderosas familias de la 

Clitt: emprendieron un proceso legal muy intenso contra la Comunidad Cam- 

pesina por las tierras de Ukru-Ukru y Liway. Muchas de estas tierras habian 

sido usurpadas a principios de siglo por ellas. Esta situaci6n logro detener el 

proceso de recuperaci6n en las zonas de Liway y en parte de Ukru-Ukru ya 

que la Comunidad Campesina no puede entregar titulos de propiedad a 10s 

17. A pesar de la ayuda alimentaria, ayuda con herramientas y otros apoyos, proporcionados 
por una agencia de desarrollo alernana (COPASA), la asistencia en 10s trabajos cornunales 
era de un 50% en promedio. Esto principalrnente porque las diferentes parcelas variaban 
en calidad, proporcionando diferentes incentives, niveles de entusiasmo y cornpromiso de 
trabajo. 

18. Este dinero fue adquirido principalmentc por fondos gubernarnentales donados a la sierra 
en 1987 ("Rimanakuy") y mediante fondos comunales generados a travts de cuotas de 

pastoreo. 
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ganadores del sorteo hasta que un juez resuelva el problema. En 1988, las dichas 

familias manipularon a ciertos cargos politicos dentro de la comunidad para 

proteger sus intereses y utilizaron su influencia para hostigar a 10s funcionarios 

locales. El Presidente de la Comunidad Campesina fue detenido por la policia 

a instancias de este grupo, per0 una muchedumbre de mis  de trescientos 

campesinos cnfurecidos logr6 su puesta en libertad apenas media hora rnis 

tarde. No obstante, las amenazas abiertas y encubiertas por parte de la 6lite 

mantienen dividida a la comunidad y es posible que aunque se gane el caso, 

mucha gente no querrh cultivar sus nuevas tierras por temor a las represalias. 

En 1988, Auquilote fue la 6nica zona en la que la recuperacih de tierras 

tuvo Cxito. En aquel afio, sus disputas internas pusieron en peligro el proyecto 

de otro mod0 fundamental: la Autoridad Autdnoma de Majes no quiso entregar 

el agua prometida hasta que un tribunal de tierras se pronunciase sobre las 

tierras disputadas. La entrega del agua dependia ademds de la firma por parte 

de la Comunidad de un documento en el cual Csta se comprometia a no utilizar 

las aguas de Huataq. Aqui es donde salen a relucir 10s verdaderos intereses 

escondidos tras la generosidad de la Autoridad Aut6noma de Majes, ya que 

entregando 350 litros por segundo a la comunidad de Cabanaconde, la dicha 

Autoridad se otorgaba la retencion de 10s 600 litros por segundo de Huataq como 

reserva para el canal Majes y para las poderosas familias de Arequipa que poseen 

tierras actualmente abastecidas con aguas del ~ u a t a q ' ~ .  En 1989, se concedi6 el 

agua adicional a la comunidad y gran parte de las parcelas de Pirachapampa 

obtuvieron buenas cosechas en 1990 y 1991. Sin embargo, las tierras de Liway 

y muchas parcelas en Ukru-Ukru siguen en litigio y sin ser cultivadas. 

En 1988 otros grupos dentro de Cabanaconde se opusieron a1 loteamiento 

de nuevas tierras por parte de la Comunidad Campesina. Un grupo presionaba 

por incrementar el flujo de agua para tierras ya cultivadas y representaba a una 

coalicidn de propietarios relativamente grandes y a otras personas que no habian 

reunido 10s requisitos para poder obtener parcelas nuevas. A pesar de que se 

trataba de un grupo relativamente pequefio, logrd poner en evidencia un tema 

mhs de conflicto relacionado con la mayor disponibilidad de agua: el mejora- 

miento de tierras agricolas existentes versus la recuperacih de tierras nuevas. 

Otro grupo , compuesto por miembros de la comunidad, fue descalificado 

porque sus hijos ya eran adultos y considerados no dependientes. Su descon- 

19. Los 600 litros por segundo son un caudal minimo. En la tpoca de lluvia este volumen es 
mucho mis elcvado y puede llegar a 10s 1 120 litros por segundo (Estudio de Huataq 1985). 
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tento se  resolvio con la promesa de que recibirian tierras en el siguiente sorteo. 

Esto queda por verse todavia. En febrero de 1990 se asignaron unos centenares 

de hectareas m5s en las zonas de Joyas y de Huanque. A pesar de que estas 

tierras aun no reciben agua de regadio del canal de Majes, muchos agricultores 

las cultivan con agua de Iluvia. 

Para resumir, tras un siglo de esfuerzos por expandir 10s recursos hidricos 

y la superficie cultivable de la comunidad, Csta ha logrado recuperar una 

extensi6n considerable de andenes abandonados mediante sus propias inicia- 

tivas e instituciones. Sin embargo, aquellas tierras que continuan en litigio y 

siguen sin ser cultivadas son testimonio de 10s obstaculos que este tipo de 

proyectos deben aun superar. Resulta evidente que la expansion de 10s sistemas 

de abastecimiento de agua y la recuperation de las terrazas abandonadas no 

es  meramente un problema tCcnico y ecologico. En Cabanaconde son las fuerzas 

politicas a nivel comunal, regional y nacional (en 10s casos de 10s canales de 

Huataq y de Majes), las que han influido en gran medida sobre la "disponi- 

bilidad del agua" y sobre la posibilidad de expandir las terrazas cultivables. 

MODEL0  DE GESTION DE RIEGO ESTATAL VERSUS MODELOS LOCALES 

El segundo caso a ser estudiado se refiere a1 conflict0 entre el Modelo Estatal 

de riego y el Modelo Local que se utiliza en Cabanaconde. A primera vista, 

el Modelo Local y el Modelo Estatal -respectivamente ananlui-in y de canto- 

no parecen ser m i s  que opciones diferentes para la distribucidn espacial del 

agua. De hecho, sin embargo, encarnan procesos historicos extremadamente 

diferentes asi como fundamentos culturales tambikn extremadamente diferen- 

tes. Foley y Yambert han apuntado recientemente que el Estado proporciona 

"la cancha y las reglas de juego dentro de las cuales se pueden emprender las 

disputas politicas locales" (1989: 67). En el presente trabajo se alega, por el 

contrario, que 10s marcos de referencia culturales locales tambiCn constituyen 

"reglas de juego" en estas disputas20. 

20. Mi enfoque etnogrifico tambiCn difiere de intentos recientes de conternplar las relaciones 
estado/comunidad (por ejernplo ROSEBERRY 1989, ORLOVE et al. 1989), en el sentido de que 
aisla un Bmbito particular: politicas de riego y de la comunidad. TambiCn difiere en que 

pone tnfasis en formas sociales y culturales locales, percepciones locales de modelos 

estatales de organizaci6n y en las maneras en que estas formas y percepciones condicionan 
la interaccion entre Estado y comunidad (vease GELLES 1994). 
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E l  Modelo de Riego Local: una organizacion dual 

A pesar de que el riego en Cabanaconde es importante durante todo el aiio, 10s 

meses de junio a diciembre son cruciales ya que es necesario irrigar para poder 

sembrar y que madure adecuadamente el maiz, principal cultivo de Cabanaconde. 

Durante esta Cpoca, el agua se distribuye mediante una organizaci6n dual 

-un modelo cultural y social basado en la divisi6n dual (Maybury-Lewis 

1989)- que en este caso es vestigio de un antiguo sistema de partici6n (anansaya 

y urinsaya). Existen variantes de este modelo en otros pueblos del valle del 

Colca (Treacy 1989, Valderrama y Escalante 1988). 

Los Alcaldes de Agua (yaku alcaldes) estin encargados de supervisar la 

distribuci6n del agua de regadio2'. Siempre hay dos Alcaldes de Agua simul- 

tineamente: uno es responsable de abastecer a las tierras denominadas anansaya, 

y el otro a las urinsaya. Con la ayuda de su esposa y de otros miembros de 

la familia, cada Alcalde trabaja un turno de cuatro dias y cuatro noches con- 

secutivos, despuCs de 10s cuales es reemplazado por el otro Alcalde. Este es 

uno de 10s muchos oficios politicos conocidos como cargos y asumidos por 

la gente del pueblo como una forma de servicio comunal. ~ s t e  en particular 

se distingue de otros de naturaleza mis  religiosa y que son actualmente cargos 

voluntarios para 10s cuales hay largas listas de espera. El cargo del Alcalde de 

Agua se prolonga durante un turno entero (entre 40 y 45 dias) y es considerado 

el mis oneroso por 10s peligros del riego nocturno, por no poder dedicarse 

durante casi dos meses a las actividades agricolas y pecuarias personales y por 

la responsabilidad de gestionar un recurso lleno de implicaciones politicas y 

espirituales. 

Existe un orden preestablecido para la distribuci6n de agua: por canal, por 

sectores a lo largo de cada canal y por parcelas a1 interior de cada sector. Los 

regantes, observando el avance durante el dia o avisados de palabra, saben en 

quC momento del dia o de la noche llegari el agua a sus parcelas. Por lo general, 

se acercan unas cuantas horas antes y preparan la tierra y 10s canales; luego 

esperan la orden del Alcalde de Agua. ~ s t e  se asegura de que el riego siga el 

orden establecido, de que las tomas estCn abiertas y cerradas correctamente y 

media en caso de conflicto. Los regantes le dan hojas de coca, alcohol y a veces 

comida y pequefias cantidades de dinero. 

21. TambiCn hay 10s asi llamados alcaldes de agua, alcaldes de carnpo, regidores de agua y 
repartidores de agua. El cargo claramente es el product0 de lo que FUENZAUDA (1970) ha 
llamado "la matriz colonial". 
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Los Alcaldes de Agua tambien vigilan que no se robe agua. El robo de agua 

e s  un fenomeno cr6nico. A pesar de estar sancionado oficialmente, es una 

prictica socialmente aceptada. Hay, sin embargo, formas "correctas" e "inco- 

rrectas" de robarla. Estas ~ l t i m a s  son aquellas en las que se produce desperdicio. 

La gente por lo general roba de noche, en las partes superiores de 10s terrenos. 

Por esto es  por lo que el Alcalde es acornpaiiado durante la noche generalmente 

por su hijo o cuiiado. Uno supervisa la distribution mientras el otro recorre 10s 

canales. 

Se  ha demostrado historicarnente que existi6 un sistema de distribuci6n 

dual, localizado espacial y socialrnente, que se ha transformado en otro que solo 

conserva del anterior la dualidad de 10s Alcaldes de Agua. Las unicas personas 

que hoy en dia son designadas como pertenecientes a anan o urinsaya son 10s 

Alcaldes de Agua y esto solamente mientras desempefian el cargo. Esto se debe 

a1 hecho de que casi todos 10s regantes tienen tierras, tanto en anansaya como 

en urinsaya, pero a diferencia de otras cornarcas de 10s Andes, estas divisiones 

no son exclusivamente geogrificas. 

Existe, sin embargo, un eje bastante claro que indica que antes existia una 

division m i s  marcada2'. Esta separaci6n ha desaparecido practicamente, como 

lo demuestra la dispersi6n de las tierras en cada saya. A pesar de que la rnayoria 

de las tierras del anansaya son contiguas, contienen tierras urinsaya entremez- 

cladas. Del misrno modo, tambiCn existen tierras anansaya en zonas predomi- 

nantemente urinsaya (figura 7). 

El Modelo Local de gesti6n ha adoptado la forma general de organizaci6n 

dual ananlurin. Esti  seminticarnente relacionado con un conjunto mas amplio 

de Jualidades que constituyen una parte fundamental de la concepcion que 10s 

cabanefios tienen del mundo. El sisterna dual de distribucih est i  tarnbiCn 

relacionado con un conjunto de ideas y practicas religiosas asociadas con el 

agua de riego, con 10s cerros y la tierra, y que son importantes referentes 

cosmol6gicos en este modelo. Tanto la organizacirjn dual corno el rito telQrico 

siguen siendo fuerzas estructuradoras de gran irnportancia. Corno el agua 

sagrada del cerro de Hualca-Hualca no s61o nutre a las tierras y a la gente, sino 

que tambiCn puede embrujar y rnatar, 10s Alcaldes de Agua tienen que realizar 

22. Especularia que la manera en que la dualidad parece haber sido institucionalizada por el 
Inca --con su eje corriendo de manera vertical por el centro del irea cultivada, evitando 
de  esta manera la divisi6n de terrenos fisicarnente mas altos y m i s  bajos- proporciona 

a cada mitad un acceso relativarnente igual a zonas ecologicas diferentes. 
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Figura 7. Modelos de irrigacion local. 
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ritos adecuados para garantizar la abundancia de agua. la fertilidad y la segu- 

ridad personal de su familia". Las ofrendas de 10s dos Alcaldes de Agua no 

solo reproducen una antigua cosmologia y una identidad Ctnica. sino que 

tambien comunican numerosos significados de trascendental importancia para 

la vida de 10s cabanenos. Los rituales poseen una "eficacia social" y -'producen 

activamente prkt icas y politicas que constituyen la realidad social" (Tambiah 

1990: 2). 

El primer dia de su turno de 45 a 50 dias, cada Alcalde de Agua es asistido 

por un especialista en ritos (paqu) y tiene que realizar ofrendas (q'apa) a1 cerro 

Hualca-Hualca y a1 agua de riego misrna. Estas ofrendas aseguran la abundancia 

y velocidad del agua y garantizan que no le ocurran accidentes a1 Alcalde de 

Agua ni a sus familiares. Se trata de un rito elaborado: se consumen coca y 

alcohol, se  fuman cigarrillos y se ofrenda el feto de una llama, alpaca o vicuna 

al cerro. Los Alcaldes de Agua continuan haciendo ofrendas o rezando con 

incienso al comienzo de cada period0 de cuatro dias, en la toma de cada canal 

principal. Estos y otros ritos periodicos son considerados como necesarios para 

la adecuada conclusi6n de un turno de agua (ver Gelles 1990). 

Los ritos de la primera manana son seguidos por la tarde con un gran evento 

social llamado tinkachu, auspiciado por el Alcalde de Agua y su familia. 

Familiares, vecinos y regantes se reunen en esta ocasion para beber, comer y 

prometer apoyo a1 Alcalde de Agua, a su esposa y dernas familiares que lo 

ayudan durante su importante y arriesgado cargo. Aqui se manifiesta abierta- 

mente su poder ya que no solo participan familiares y amigos, sino tambiCn 

otros miembros de la comunidad que quieren asegurarse de que sus tierras 

rec~ban suficiente agua. 

Los dos Alcaldes de Agua se hacen la competencia. La gente del pueblo 

comenta la calidad de 10s tinkachus, tomando nota del numero de familiares 

y amigos (munaqkunn) que cada uno de ellos logra movilizar. Ellos tambiCn 

compiten por el agua: terminar el turno primero significa adquirir mbs prestigio. 

Los Alcaldes utilizan muchas tCcnicas, incluyendo la magia, para apurar su 

propia agua cuesta abajo y frenar la de su contrincante. Las ofrendas rituales 

durante 10s turnos no s6lo se realizan para garantizar la seguridad del Alcalde 

23. El contenido ideologico del Modelo Local es park de un conjunto mucho m i s  arnplio de 
creencias sobrc las propiedades sagradas de los cerros. la Tierra y las lagunas altiplinicas. 
El bienestar de cada uno depende de cuin bien sc mantiene la reciprocidad requerida con 
estas fuerzas mayores (ver tambiCn A L L . E ~  1988). 
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de Agua y de su familia, sino tambiCn con la esperanza de crear mayores 

volGmenes de agua. 

Apesar de que el actual sistema de organizaci6n dual posea muchas facetas, 

como la competencia y la espiritualidad, y de que estC ademis relacionado con 

una amplia gama de dualismos conceptuales y sociales dentro de la comunidad, 

en sus origenes su dintimica era completamente diferente. Maria Benavides ha 

argiiido recientemente que la organizaci6n dual en las comunidades del Valle 

del Colca estaba relacionada tanto con estructuras de poder coloniales como 

con las Clites locales durante la primera parte del presente siglo (Benavides 

1988). Esto es ciertamente asi en el caso de Cabanaconde, donde la organizaci6n 

dual servia a 10s intereses del imperio incaico, de 10s colonizadores espaiioles 

y de las Clites locales posteriores (Gelles 1989 y 1990). La organizaci6n dual, 

una de las tantas formas sociales preincaicas y simbolicas sobre la cual se 

expandi6 el imperio incaico, constituy6 una organizacion politica muy definida 

bajo su hegemoniaZ4. Se asignaban dos jefes (kurakas) a cada grupo conquis- 

tado, encontrandose el lider del anansaya en un nivel de mando superior que 

el del urinsaya. La organizaci6n dual era el conduct0 a travCs del cual se 

canalizaban grandes cantidades de ingresos y excedentes de 10s campesinos 

hacia el Estado. 

Este sistema -al igual que otras instituciones incaicas como el servicio 

de mano de obra (rnitla)- se lo apropiaron 10s espaiioles reorientindolo para 

servir a 10s fines de la Corona y a1 sistema de encomiendaZs. Las encomiendas 

eran concesiones de mano de obra indigena entregadas a ciertos espaiioles por 

la Corona en el siglo xvr por 10s servicios prestados; existen referencias sobre 

las encorniendas de Cabana anansaya y de Cabana urinsaya desde por lo menos 

1549 (Cook 1982: 4). La mano de obra y el tributo para 10s poseedores de las 

mismas se obtenian mediante esta forma de organizacion renovada. Cuando la 

comunidad de Cabanaconde se transform6 en asentamiento nucleado (reduc- 

24. Como ya esti  bien documentado, la organizacion politica, social, religiosa y econ6mica 
incaica, integraba, manipulaba y se expandia sobre la base de formas sociales y simbblicas 
ya presentes en ayllus preincaicos, grupos Ctnicos e irnperios ubicados por toda la zona 
andina. 

25. Para las encomiendas del Colca, vCase, entre otros, MANRIQUE 1985. La poblacion del Estado 
de Cabana en 1572 era de 5 846 habitantes; urinsaya contaba con 2 364 y anansaya con 
3 482 habitantes (COOK 1982: 17). Juan de la Torre y Hernando de la Cuba Maldonado cada 
uno controlaba la mitad de Cabana: el primer0 era el encomendero de Cabana urinsaya y 
el segundo encomendero de Cabana anansaya. Para la importancia que revestia la enwmienda 
de la nacion Cabana ver BARRIGA (1955). 
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cion), estos grupos endogamos se ubicaron espacialmente dentro del pueblo. 

Cuando desaparecio el sistema de encomiendas, la organizacion dual seguia 

sirviendo tanto a 10s intereses de la Corona como al del gran numero de 

espanoles que vivian en el pueblo. 

Como bien ha observado Benavides, la division social en mitades (frecuen- 

temente denominadas parcialidades) en 10s siglos xrx y xx ha sido "un meca- 

nismo de control ejercido por las autoridades locales en la Provincia Caylloma 

y en otras regiones de 10s Andes" (Benavides 1988: 51). En Cabanaconde la 

division en mitades continuaba teniendo un proposito administrativo incluso 

despuCs de la Independencia: hub0 recaudadores de tributo en cada saya o 

parcialidad hasta bien entrado el siglo xrx. A pesar de que el principio de la 

endogamia parece haber desaparecido antes de finales del xrx, las parcialidades 

seguian siendo utilizadas como modalidad para organizar diversas actividades, 

como auspiciar fiestas y "obras publicas" hasta 10s afios treinta. En realidad, 

estas "obras publicas" le reportaban a menudo beneficios privados a1 parroco 

local y a 10s descendientes de 10s espanoles, que eran la gente de mayor poder 

y la que generalmente gobernaba la comunidad. Resulta, pues, evidente que la 

presente division de parcelas de tierra en anat1 y uritz, cada cual con su Alcalde 

de Agua correspondiente, form6 alguna vez parte de un sistema de parcialidades 

que lo abarcaba todo, utilizado con fines de extraccion en tiempos del Incanato 

y de la Colonia, y con correlatos sociales y espaciales dentro de la comunidad 

m i ~ m a ~ ~ .  

Asi, el trabajo del Alcalde de Agua, que exige un esfuerzo fisico y de tiempo 

y que es ademhs arriesgado, es transferencia de un sistema de explotacidn de 

canipesinos pobres -antes "indios" analfabetos- para supervisar la distribu- 

ci6n fisica del agua. La naturaleza colonial de este cargo se hace aun mas 

evidente si se toma en cuenta que antes de 10s afios setenta este servicio tenia 

una duracion de un ano entero y no de siete semanas como en la actualidad. 

Hoy en dia, a 10s Alcaldes de Agua se les llama a veces "10s alcaldes andrajosos" 

(saqsa alcaldes) en tono de burla, debido, en parte al aspecto que tienen despuks 

de trabajar varios dias y noches seguidos. Es. adem6s. una comparacion ironica 

con la figura del Alcalde del pueblo de Cabanaconde y de otras comunidades 

andinas, que tiene mucho mhs poder. Hasta 10s anos sesenta, existia una division 

26. Durante la primera parte del siglo xx se introdujo un sistema nuevo de cunrteles, una 
bisection espacial de la antigua division del annn y urin. Las mitades y cuarteles aparenternente 
coexistieron durante alghn tiempo. 

1 74 
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social y econbmica bastante rigida entre las autoridades principales (como se 

menciona en la primera seccibn, estos puestos 10s ocupaba la Clite local) y 10s 

campesinos que desempefiaban el cargo de Alcalde de Agua. Incluso hoy, la 

gente de poder trata a menudo de eludir este oficio y de ocupar cargos mis 

prestigiosos y de mayor autoridad, o de pagar a 10s campesinos mis  pobres para 

que ocupen el cargo. 

Sin embargo, una de las paradojas del sistema tradicional es que la gente 

que asume o que es forzada a asumir el cargo de Alcalde de Agua y que se 

ve obligada a sacrificar gran parte del tiempo y de las energias que normalmente 

destina a sus tareas agricolas y pecuarias, adquiere poder espiritual, social y 

material durante el tiempo que dura su misi6n. Esto lo indican 10s rituales 

importantes que se les confian, 10s eventos sociales que ellos auspician y su 

poder de proporcionarle agua adicional a 10s terrenos de familiares y amigos2'. 

A pesar de que este poder se limita a las actividades mismas de riego, de que 

termina cuando concluye el cargo de Alcalde de Agua y de que es muy limitado 

en comparaci6n con el de muchas otras autoridades comunales, 10s Alcaldes 

de Agua son respetados como administradores e importantes actores rituales. 

El Sistema Informal 

El sistema de distribuci6n de agua ananlurin termina a1 comenzar las primeras 

lluvias fuertes y prolongadas, generalmente en diciembre o enero. Durante la 

Cpoca de lluvias (de diciembre a marzo), la gesti6n de agua es menos ritualizada, 

implica menos actividades sociales y se realiza segCin el modelo estatal de canto 

o bien sin ninguna mediacibn por parte de las autoridades. Este ultimo sistema 

se conoce por sistema informal. Es en realidad un tercer modelo intermedio 

utilizado entre las dos partes del ciclo de riego en que se utilizan 10s modelos 

formales de distribuci6n estatal y local. 

Cuando llegan las primeras lluvias fuertes empieza a funcionar el sistema 

informal, tambiCn conocido por "el del que pueda", es decir, de quien logre 

conseguir primer0 el agua o de quien tenga mayor fuerza social o fisica. Con 

excepci6n de 10s aguaceros miis copiosos y sostenidos, 10s cabanefios consi- 

deran que la precipitation que reciben sus tierras es insuficiente. Incluso en dias 

27. A pesar de que a 10s Alcaldes de Agua se les exige ser justos en la distribucidn de agua, 
ellos frecuentemente favoreceran a su familia y amigos con un flujo mas cuidadoso de las 
tierras. 
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de Iluvia, 10s agricultores frecuenternente las riegan para asegurar la saturacion 

m h i m a  del suelo. En cuanto deja de llover, aunque sea ternporalrnente, surge 

un numero creciente de conflictos. Las farnilias o grupos de regantes se juntan 

para llevar el agua por diferentes canales. Los guardianes de agua (tiyaq) y 

ronderos (muyuq) (farniliares, jornaleros contratados, o regantes que hacen 

turnos entre ellos) son ubicados en cada una de las tornas principales a lo largo 

de 10s canales para evitar interferencias. No obstante, la ausencia de un encar- 

gad0 oficial crea muchos conflictos y se llega incluso a episodios de violencia 

fisica. El caos y 10s conflictos del sisterna informal han atorrnentado a la 

comunidad desde 10s aiios veinte y se ha intentado repetidas veces acabar con 

este sistemaB. 

El Modelo de Riego Estatal 

Cuando sobrevienen sequias prolongadas durante la Cpoca de lluvias y cuando 

deja de llover del todo, ernpieza a funcionar el rnodelo de distribucion de agua 

estatal. El CornitC de Regantes, representacion local del departarnento de riego 

estatal, funciona durante todo el aiio en el sentido de que curnple una funci6n 

de supervisih y tiene autoridad sobre 10s Alcaldes de Agua y el sisterna 

tradicional de ananlurin. Pero s610 se utiliza el rnodelo estatal de distribucion 

basado en la Ley General de Ag~ias durante parte de la Cpoca de lluvias. 

El CornitC de Regantes es una asociacion local de gestion de agua, con un 

Consejo Ejecutivo cornpuesto de un presidente, un vicepresidente, un secreta- 

rio. un tesorero, dos vocales y dos controladores. El Consejo celebra sus 

reuiiiones en una pequeia oficina polvorienta con un escritorio, cinco sillas, 

algunas carretillas viejas, unas cuantas bolsas de cernento y libros de conta- 

bilidad y de actas de 10s aiios cuarenta. En Chivay, capital provincial (a dos 

horas de la cornunidad) un ingeniero de aguas del ministerio de Agricultura 

representa a1 Estado a nivel de la provincia. ~l y un representante (sectorista) 

del rninisterio est6n supuestarnente encargados de supervisar las actividades del 

Comitk de Regantes. A veces intervienen de forrna positiva, frenando abusos 

y evitando que 10s carnpesinos mas poderosos rieguen tierras no autorizadas 

(terrenos eriazos). No cumplen, sin embargo, su funcion con demasiado ern- 

28. Un ejernplo se encuentra en el registro en 1956 en las Actas del Comitt de Regantes: "por 
razones de rnoralizacion de la administraci6n de las tierras agricolas, y para escaparse dc 

la vieja y arraigada costurnbre de Tiacc y Muycco, a partir de ahora queda abolida esta 
costurnbre" (CA~ANACONDE, LCR). 
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pefio y no son frecuentemente rnhs que una forma ccalternativan y corrupta de 

conseguir acceso a1 agua "oficialmente aprobada". 

El ComitC de Regantes local supervisa la distribucion del agua, la limpieza 

de 10s canales, el nombramiento de 10s Alcaldes de Agua y la aplicaci6n de 

multas a aquellas personas que la roban o que no cumplen con el deber de 

participar en la limpieza de 10s canales. En la prictica, la eficacia del dicho 

ComitC varia de un aiio a otro. A1 igual que en otras comarcas de 10s Andes 

(ver Gelles 1984, 1986), estos funcionarios entran frecuentemente en conflict0 

con las autoridades de agua "tradicionales" (en este caso, con 10s Alcaldes de 

Agua). Los miembros del ComitC se aprovechan a menudo de su position para 

regar rnhs de lo que les corresponde, enriqueciindose (cobrando multas y 

coimas) o favoreciendo con agua a familiares y amigos. Este no siempre es el 

caso y cuando se instala un buen ComitC, 10s Alcaldes de Agua y el sistema 

de distribucibn en su conjunto salen muy beneficiados. 

Cuando se prolongan las sequias, lo cual ocurre con frecuencia en la Cpoca 

de lluvias, el ComitC nombra a unos controladores para supervisar la distribu- 

ci6n del agua. A pesar de que Cstos trabajan en turnos alternos de cuatro dias, 

al igual que 10s Alcaldes de Agua, no siguen el sistema ananlurin sino que hacen 

caso omiso de la clasificacibn dual de las parcelas y distribuyen el agua de forma 

secuencial, de parcela a parcela adyacente a lo largo del canal (de canto a canto) 

(figura 7). El Modelo de distribuci6n Estatal de canto esti basado en priicticas 

culturales completamente distintas a las utilizadas en el Modelo Local. Los 

controladores, por ejemplo, no reciben hojas de coca ni alcohol de 10s regantes, 

a diferencia de 10s Alcaldes de Agua: rnhs bien reciben dinero. Tampoco 

cumplen un cargo importante, sino un deber civico menor. En vez de un baston 

de mando con cabeza de vibora que legitime su autoridad, 10s controladores 

trabajan por decreto oficial del ComitC de Regantes. Tampoco realizan rituales 

elaborados ni auspician grandes eventos sociales. Ademis, el cumplir con la 

funci6n de controlador no les exime de asumir el oficio de Alcalde de Agua 

en alguna otra ocasion. 

A1 igual que por sus fundamentos culturales, el Modelo Estatal difieren del 

Modelo Local por su raices histbricas. La modalidad de'distribucion de canto 

o por rotacion es una instituci6n que proviene de Espaiia (Glick 1970 y cf: Lynch 

1988: 77). En realidad, 10s origenes de la legislacibn de aguas del Perli se 

remontan a prhcticas de irrigacidn espafiolas y a sus precursoras irabes. Desde 

por lo menos 1902, cuando se promulgo el Cddigo de Aguas, el Estado peruano 

declar6 que toda el agua del  per^ es propiedad del Estado (Andaluz y Valdez 

1987). Gran parte del contenido del C6digo de Aguas tiene su origen en la 
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legislaci6n para la regulacion de sistemas de riego en la costa, que se remonta 

par lo menos al aiio 1556 (Costa y Cavero 1939: 155). Sin embargo, la legis- 

lacion colonial y la legislacion peruana temprana iban dirigidas a sistemas de 

costa y a las ciudades espafiolas del Altiplano. 
- El Modelo Estatal de gesti6n de agua tiene sus rakes tanto en tradiciones 

espaiiolas como en tradiciones "burocriticas" mi s  contemporineas. El Estado 

peruano empez6 a intervenir de forma directa en la gestion del agua de las 

comunidades del Altiplano bien entrado el siglo xx. No fue mis  que cuando el 

regimen de Velasco Alvarado intent6 reorganizar las pricticas de riego de esta 

zona en 1969, como parte de un reordenamiento general de las estructuras agrarias 

y sociales (Guillet 1985 y 1994, Lynch 1988, Seligrnan 1987), cuando se ernpezo 

a sentir esta intervention de manera mas amplia. Las Leyes de Aguas y otras 

politicas puestas en marcha incorporaban instituciones, normas y valores simi- 

lares a las de sistemas de riego financiados por el Estado a nivel rnundial (Lynch 

1988). Sin embargo, la imposition por parte del Estado peruano de estas tradi- 

ciones a travts de Asociaciones de Regantes y nuevas formas de distribucion - 

lo que Lynch llama la "transicion burocritica" ( i b i d . p  esti aun por ocurrir en 

muchas comunidades andinas, incluyendo a Cabanaconde (Gelles 1990). 

A pesar de que Cabanaconde tiene una asociaci6n de regantes con fines 

especificos --el ComitC de Regantes- compuesta por miembros de la comu- 

nidad y vinculada a1 Estado desde 10s afios cuarenta, esta institution continua 

en gran medida siguiendo las normas del Modelo Local de riego2! No fue mi s  

que a partir de 10s afios setenta que el Estado hizo intentos directos por alterar 

el ciclo de riego comunal. Desde principios del presente siglo, las Clites locales 

hablan intentado institucionalizar el mod0 de distribucion de canto. Pero como 

estos esfuerzos estaban asociados con iniciativas individuales para poder regar 

tierras no autorizadas, la comunidad siguio utilizando el modelo ananlurin 

sistemiticamente. Desde 10s afios setenta, el Estado peruano ha insistido, como 

parte de su programa por "racionalizar" 10s recursos hidricos del Altiplano, en 

que las comunidades de la region adopten el modelo de distribucion de canto. 

Con excepci6n de una parte limitada de la Cpoca de lluvias, en la cual se da 

preferencia al Modelo Estatal sobre el Sistema Informal, 10s cabanefios se han 

resistido a esta adopci6nm. 

29. La existencia de una asociacion de usuarios de agua en Cabanaconde desde los airos cuarenta 
se produce rnucho antes que en otras comunidades (ver LYNCH 1988 y GUILLET 1994). 

30. Hoy en dia, este breve periodo cae bajo las "Medidas de Emergencia" de la Ley General 
de Aguas peruana (1969). 
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Asimismo, y a diferencia de otras comunidades del Valle del Colca (Treacy 

1994, Guillet 1994, y Valderrama y Escalante 1988) y de aquellas que se 

encuentran en otras Areas del Altiplano y que vivieron la transici6n burocrbtica, 

Cabanaconde no tiene una lista actualizada de usuarios de agua ni paga una 

tarifa por su consumo de agua. Esta resistencia a tener una lista actualizada de 

usuarios y a otras formas de control por parte del Estado se explica fbcilmente 

por el hecho de que en el transcurso de este siglo se reclam6 la ayuda del Estado 

para el mejoramiento de 10s recursos hidricos de la comunidad, petici6n que 

no s610 no fue respondida sino que incluso perjudic6 10s intereses de las 

comunidades. Sin embargo, la ausencia de una lista de usuarios garantiza, por 

otro lado, que 10s miembros mbs ricos de la comunidad puedan delegar su 

obligaci6n de limpiar 10s canales a 10s campesinos mbs pobres. Existen cla- 

ramente diversas razones politicas que explican la resistencia local a la inter- 

ferencia estatal. En el caso de la distribuci6n de agua, el fracas0 del Estado 

por imponer su modelo durante la mayor parte del ciclo de irrigaci6n, se 

encuentra condicionado por la resistencia local a prActicas culturales impuestas 

por una sociedad dominante. 

Racionalidad y ritos 

Los Alcaldes de Agua y el modelo de organizacidn dual de ananlurin, repre- 

sentan una forma de conceptualizacidn del poder y de la autoridad fundamen- 

talmente diferente a la utilizada por 10s controladores y por el sistema de canto. 

El Modelo Estatal legitima su autoridad e intenta controlar el riego sobre todo 

a travCs de la palabra escrita, la cual no era entendida mAs que por una pequeiia 

Clite hasta 10s afios sesenta. Hoy en dia, 10s sellos oficiales y las actas del ComitC 

de Regantes son manejados como objetos de gran poder, pues la palabra escrita 

sigue siendo un simbolo de poder. A pesar de ello, las autoridades que en Bltima 

instancia detentan mayor poder son las que estAn representadas por el bast6n 

de mando con cabeza de vibora. Esto se debe principalmente a1 hecho de que 

el ComitC de Regantes esth compuesto por miembros de la comunidad que 

partidipan plenamente en las ideas y prActicas religiosas representadas en el 

Modelo Local. 

La adherencia al Modelo Local tambikn tiene que ser considerada como 

una forma de resistencia a la ideologia hegemdnica del Modelo Estatal, el que 

incorpora las politicas culturales de la costa y del Altiplano peruanos y que 

utiliza un enfoque colonial segdn el cual 10s recursos humanos y naturales del 

Altiplano andino son considerados inferiores a 10s de la costa hispbnica. Esto 



se  refleja en un docurnento elaborado en 1980 por el rninisterio de Agricultura, 

en el que se constata que 10s problemas de 10s pueblos del valle del Colca (y 

del Altiplano en su conjunto) son debidos al "bajo nivel cultural de 10s regantes 

[... y] a cierta resistencia a mdtodos de trabajo racionalest (ORDEA 1980). Esta 

visi6n llena de prejuicios pasa cornpletamente por alto las deficiencias del 

Estado a la hora de rnejorar y expandir 10s recursos hidricos de la comunidad. 

Hace caso orniso, asirnisrno, de la cultura y del conocimiento indigena en 

cuestiones de riego. 

E5ta falta de cornprension se hace patente en 10s intentos del Estado por 

"racionalizar" el proceso de distribuci6n en si. Como se observo anteriormente, 

durante la Cpoca de lluvias 10s controladores no aplican el sistema annnlur-it!, 

sino que m i s  bien riegan de forma continua de una parcela a la adyacente (de 

canto). Durante rnuchos anos el Estado intent6 institucionalizar el sistema de 

canto para el ciclo anual entero, lo cual hubiera implicado el abandon0 completo 

del modelo ananlurin. El sistema de catuo es supuestamente mas racional y 

eficiente, ya que ahora gran parte del agua se pierde cuando uno de 10s Alcaldes 

de Agua tiene que retornar hacia algunas parcelas a lo largo del canal cuando 

la rnayoria de las parcelas ya ha sido regada por el otro Alcalde de Agua. 

A pesar de que la gente del pueblo es muy consciente de esta perdida, dice 

que el Modelo Estatal es aun menos eficiente: puesto que pagar una tarifa por 

hora noes ningun incentivo para acelerar el flujo del agua, y que los controladores 

desaceleran el flujo para poder cobrar mi s  dinero en cada parcela. Ademis, el 

rnodelo dual ofrece un mapa visual y una sccucncia fija de distrihuci6n, algo 

quc no se  encuentra en el Modelo Estatal. En este illtimo, como pusieron en 

evi,-lencia intentos anteriores por parte de la ilite local por regar tierras no 

autorizadas, las dccisiones respecto a la distribuci6n del agua pueden resultar 

mucho rn6s caprichosas y estar sujetas a manipulaci6n por partc de los mas 

poderosos. La naturaleza de 10s cargos de Controlador y Alcalde de Agua es 

significativamente diferente ya que en el Modelo Local existe una mayor 

presion sobrc el Alcalde de Agua respecto a ilna distribution a conciencia y 

equitativa. 

Los rnodelos local y estatal encarnan tambiCn conceptos diferentes de 

eficiencia y de disponibilidad. En el periodo del ano en el que es importante 

asegurar la fertilidad de la tierra, se realizan ofrendas rituales preparadas por 

cada uno de los Alcaldes de Agua para asegurar abundante agua. Se Cree que 

un rito bien preparado debe aumentar- efectivamente su flujo de agua. La nocidn 

de abundancia forrna parte de un ambito semantico mas amplio de fertilidad 

v dc accicin ritual que ocupa un lugar importante en la tradition religiosa del 
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pueblo. Conjuntamente, las acciones de 10s dos Alcaldes de Agua constituyen 

otro nivel ritual que persigue el equilibrio a travts de la complementariedad 

de 10s opuestos, todo lo cual esth relacionado con muchos otros dualismos 

conceptuales y sociales. 

En este sentido, el modelo de organizaci6n dual local no s61o establece el 

paso de distribuci6n a lo largo de un camino trazado, sino que ademas marca 

el terreno dentro del cual tienen que actuar 10s Alcaldes de Agua. La compe- 

tencia ritual entre ellos, mediante la cual se expone piiblicamente su persona- 

lidad social y espiritual, ayuda a que el agua avance ripido. La comunidad 

entera observa y participa en este otro nivel ritual. El Modelo Local posee por 

lo tanto su propia "racionalidad comunicativa", una racionalidad que estructura 

.la prictica social3'. 

La fuerza del Modelo Local y su capacidad de resistirse y de absorber el 

Modelo Estatal y otras intrusiones ideol6gicas son bastante asombr~sas"~. En 

10s iiltimos cincuenta afios se han registrado numerosos intentos -primer0 por 

parte de las Clites locales y luego por la de funcionarios del gobierno- por 

reemplazar el sistema de ananlurin por el modelo de canto. Durante una reuni6n 

de regantes, en 1988, el ingeniero de aguas, apoyado por un miembro del 

ComitC de Regantes, tom6 una vez mhs la decisi6n irrevocable de abolir el 

Modelo Local. A1 igual que en 1947, 1955, 1960, 1980 y 1984, la decisi6n fue 

anotada en las Actas del ComitC de Regantes, para hacerla oficia13" Las Actas 

fueron firmadas por todos 10s presentes, incluyendo 10s Alcaldes de Agua. Sin 

embargo, luego Cstos no acataron la decisi6n. 

A pesar de la presi6n ejercida para adoptar el sistema de canto y para cobrar 

por 10s servicios prestados por 10s controladores como se habia hecho durante 

la Cpoca de Iluvias, 10s Alcaldes de Agua continuaban aplicando el modelo dual 

y recibiendo s610 hojas de coca, alcohol y algunas monedas. Una de las razones 

de mantener el Modelo Local es la renuencia por parte de 10s regantes de pagar 

31. Dado el txito de este sistema, aiio tras aiio, la racionalidad que personifica ademas es 
claramente "instrumental". 

32. La influencia del Modelo Local sobre la secuencia del Modelo Estatal en si esti  clara: 10s 
Controladores, a1 igual que 1osAlcaldes de Agua, rnanejan una doble secuencia en el sentido 
de que carnbian turnos cada cuatro dias y noches. 

33. Un registro de 1947 en las Actas del Consejo de Regantes (CABANACONDE, LCR), por 
cjemplo, revela que en ese aiio fue abandonado el sistema de ananlurin a favor del sistema 
de canto, y que se ganaron seis dias enteros en el turno total (es decir que el turno se real id  
seis dias rnis ripido). Sin embargo, pronto se volvi6 a restablecer el sistema de ananlurin. 
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dinero, el cual es dificil de conseguir. Por otro lado, existe la preocupacion por 

10s posibles efectos negativos que supondria abandonar la formula probada y 

comprobada del sisterna de ananlurin. La presion social por aceptar el cargo 

tradicional de Alcalde de Agua es muy grande. Corno me dijo uno de ellos: 

"si yo trato de cobrar, la gente hablara". Sin embargo, seglin un rniembro del 

ComitC de Regantes, fueron 10s rnismos Alcaldes de Agua quienes rniis se 

opusieron a1 carnbio de sisterna, ya que Cste no so10 asegura una distribucion 

de agua bastante equitativa y la fertilidad de las tierras de forrna continua sino 

tambiCn la seguridad de 10s Alcaldes de Agua rnisrnos. En 1996, el sisterna dual 

seguia vigente. 

Para resurnir el segundo caso presentado en este ensayo, 10s rnodelos de 

riego local y estatal tienen una historia diferente y representan dos rnaneras 

distintas de conceptualizar e implernentar la gestion de agua. Mientras que el 

Modelo Estatal parte de una visi6n de gestion de agua rnis secular, burocriitica 

y supuestarnente rnis "racional", el Modelo Local se centra rniis en la seguridad 

ritual y en una conception del agua corno parte de un universo social y 

simbolico mas arnplio. Cada uno de 10s rnodelos tiene raices historicas y 

culturales diferentes, y arnbos son productos de sistemas politicos supralocales, 

proyectados sobre creencias y formas sociales locales. La mayoria de 10s 

correlatos sociales, espaciales y politicos del sisterna de parcialidades han 

desaparecido durante el Gltirno siglo y medio. 

Hoy en dia, el riego es el principal irnbito social en el cual sigue vigente 

el sisterna dual. Sin embargo, existen muchos otros dualisrnos conceptuales y 

sociales que siguen estructurando la vida de la cornunidad. Algunos son resi- 

duos del desaparecido sisterna de parcialidades que se utilizaba para organizar 

a la gente y a 10s recursos con fines adrninistrativos. Otros provienen de 

categorias semiinticas quechuas sobre "lo alto" y "lo bajo", lo de "arriba" y 

lo de "abajo", que dieron probablemente origen a la dualidad prehispiinica 

institucionalizada. 

Estas categorias culturales siguen siendo una fuerza estructuradora irnpor- 

tante, independientemente de las divisiones duales institucionalizadas por el 

sisterna de parcialidades34. Es la fuerza de estos irnbitos serniinticos m8s amplios 

34. Como he detallado en otro trabajo (GELLES 1990 y 1995), existe una disyunci6n entre el 
imbito conceptual de la dualidad y las formas sociales duales en la comunidad, como 
tambiCn una conjuncion semantics entre estas formas de explotaci6n social y categorias 
culturales locales. Hoy en dia son 10s recursos, y no la gente, los clasificados en tCrminos 
de divisiones duales. 
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de dualidad y culto a1 cerro, la que ha condicionado la transformaci6n del 

sistema dual de explotaci6n extractiva por parte del Estado incaico y del 

espafiol, hacia una forma de resistencia contra el Estado peruano contempo- 

rhneo. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

En este articulo he explorado dos conjuntos de conflictos interrelacionados 

referentes a politicas de riego y de recuperaci6n de tierras agricolas abando- 

nadas. Los casos tienen como imagen central las tierras sin agua y la figura 

de 10s Alcaldes de Agua y pretenden ayudar a comprender la naturaleza cultural 

y politicamente cargada de 10s sistemas de riego de 10s Andes. 

El primer caso mostraba que la recuperaci6n de andenes abandonados y 
la adquisici6n de una mayor oferta de agua en Cabanaconde no es simplemente 

un problema tCcnico y ecol6gico. Son mhs bien las fuerzas politicas a nivel de 

la comunidad --en el caso de las familias mhs poderosas- y a nivel regional 

--en el de 10s canales de Majes y de Huataq-, las que han venido determinando 

la disponibilidad de agua y la viabilidad del plan de recuperaci6n de tierras 

en Cabanaconde. 

En el segundo caso, se exploraron 10s fundamentos culturales diferentes y 
10s conjuntos de relaciones sociales que rigen la gesti6n de agua en la comu- 

nidad estudiada, y se demostr6 que la disponibilidad de agua es algo que puede 

ser reforzado mediante ciertas prhcticas rituales y sociales. Los cargos de 

Alcalde de Agua y el modelo dual de distribuci6n de agua, vestigios de las 

hegemonias incaica y espafiola, forman parte actualmente del modelo de riego 

"indigena" en conflict0 con el Estado peruano en nuestros dias. A pesar de que 

sigue siendo un oficio peligroso y pesado, 10s que cumplen con el cargo de 

Alcalde de Agua adquieren poder social, material y simb6lico durante su 

ejercicio. El modelo dual y el ritual teliirico tienen su propia racionalidad 

comunicativa vinculada con la identidad cultural y Ctnica de 10s cabaneiios. Este 

Modelo Local constituye el centro de resistencia a1 modelo secular, intruso y 

supuestamente miis "racional" del Estado peruano, modelo que de hecho es 

fhcilmente manipulado por la Clite local. En resumen, el modelo de distribuci6n 

local y el estatal representan diferentes procesos hist6ricos como tambikn 

raciocinios culturales diferentes en cuanto a1 poder, a la autoridad, a la gesti6n 

de recursos y la identidad 6tnica. 

En ambos conjuntos de conflictos -10s relacionados con el aumento de 

disponibilidad de agua y de tierra y 10s relacionados con un modelo estatal de 



distribucion versus un rnodelo local- aparecen fuerzas externas a la cornu- 

nidad que tienen un papel critic0 en la politica local. En la siguiente discusion 

situark estos casos dentro de un rnarco m i s  arnplio de politicas culturales que 

condicionan las relaciones entre la sociedad costeria y la de la sierra. 

Modelos locales, hegemonia y resistencia cultural en 10s Andes 

El conflicto entre 10s rnodelos estatal y local no se limita exclusivarnente a 

Cabanaconde sino que se da en muchas otras cornunidades andinas. Por ejern- 

plo, en la comunidad de San Pedro de Casta, en la provincia de Huarochiri 

situada en la vertiente oeste de 10s Andes centrales (ver figura 8), nuevarnente 

aparecen las diferencias entre el rnodelo de canto puesto en prictica por el 

Estado por medio del ComitC de Regantes local y la forrna tradicional de 

distribucion de agua. Tradicionalrnente, las personas rnayores en cada sector 

tienen prioridad. El proceso de distribucion hoy en dia es una rnezcla compatible 

de 10s dos s i~ternas '~.  Existe, sin embargo, un conflicto entre las autoridades 

tradicionales y las del ComitC de Regantes. Entre 10s arios 1982 y 1984, el 

CornitC de Regantes intento, sin mayor Cxito, reernplazar a las autoridades de 

la vara. 

En Casta, al igual que en Cabanaconde, el agua es escasa y su gesti6n est i  

surnarnente ritualizada. Sin embargo, a diferencia de Cabanaconde, toda la 

actividad ritual se encuentra concentrada en una "Fiesta de Agua" que dura un 

dia entero. El trabajo y la religi6n se funden en la lirnpieza fisica y espiritual 

de 10s canales de riego. Las autoridades del biculo (yarayuq) y 10s especialistas 

en ritos realizan ofrendas repetidas a 10s canales y reservorios para atraer la 

buena voluntad de 10s dioses-htroes que construyeron estas obras y asegurar 

que haya abundante agua y fertilidad. Sus acciones son supervisadas por un 

Consejo de Mayores (Gelles 1984). 

Este proyecto de trabajo cornunal ritualizado (en quechua, yarqa asp'iy) 

es  comih  a rnuchas otras cornarcas de la Sierra (Arguedas 1964, Mitchell 1981, 

Fonseca 1983, Isbell 1974 y Ossio 1976) e incluso a algunas cornunidades del 

valle del Colca (Treacy 1989, y Valderrama y Escalante 1988). Tiene una arnplia 

35. Hoy en dia se  da preferencia a los mayores (coincidiendo generalmente la edad con el 
numero de cargos que uno ha revestido) cuando del orden de sus parcelas a grosso mod0 
coincide con la ruta de agua m i s  eficiente. En caso de que resulte sumamente ineficiente 
regar primer0 las parcelas de los mayores, se utiliza el mitodo de canto (ver GELLES 1984 

y 1986). 
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distribuci6n geogrifica (figura 8). Sin embargo, existen diferencias sutiles y 
menos sutiles de una comunidad a otra, en la forma de celebrar la Fiesta de 

Agua (Gelles 1984). La diferencia entre estas comunidades --en las cuales el 

ritual relacionado a1 agua se concentra en un period0 de una semana cada afio- 

y Cabanaconde --donde la actividad ritual se realiza pricticamente a lo largo 

de todo el turno de distribuci6n- son mis marcadas. Como vimos en 10s casos 

de Casta y Cabanaconde, tambih existen claras diferencias en la manera de 

distribuir el agua de una comunidad a la siguiente. 

Es, pues, evidente que las creencias locales, 10s rituales y las prhcticas de 

A. Valle de Santa Eulalia, Huarochiri, Lima. 
B. Ayacucho. 
C. Valle del Colca, Arequipa. 

Figura 8. La fiesta del agua en el Perk 
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de muchas comunidades andinas comparten ciertas caracteristicas fundamen- 

tales, comparten tambien ciertos conflictos con el Estado. El nlicleo de estos 

conflictos es  la imposition de un modelo cultural y de una ideologia foraneos, 

a travCs de sistemas de utilization de la tierra y del agua. Como dijo Bourdieu 

(1977: 165) en otro contexto: "El poder simb6lico especifico de imponer 10s 

principios de la construccion de la realidad --especialmente de la realidad 

social- es  una dimension mayor del poder politico". Se trata, en efecto, de 

una cuestion de poder simbolico y politico la que enfrenta al modelo elaborado 

por el Estado peruano -basado en un modelo burocratico y "racional" occi- 

dental- con 10s sistemas de riego locales y las formas sociales y culturales 

decididamente no-occidentales de irrigacidn de muchas comunidades andinas". 

En este sentido, el mantenimiento de modelos de riego locales tiene que ser 

considerado corno una forma de resistencia cultural que cuestiona el poder y 

legitimidad del Estado peruano. 

Los campesinos de 10s Andes pertenecen a pueblos dominados que viven 

en un Estado que ni comparte ni respeta sus valores culturales. Los personajes 

que ostentan el poder a nivel nacional y que determinan las lineas politicas a 

utilizar con las comunidades andinas, llevan un estilo de vida urbano el-iollo 

y desprecian por lo general la cultura "indigena" y consideran a la gente de 

la sierra atrasada, sucia y floja y de una casta practicamente subhumana. 

Lamentablemente, estas actitudes se expresan tambiCn a nivel institutional". 
Prueba de ello es el desprecio de 10s empleados estatales -ejecutores de la 

agenda politica de la cultura dorninante- hacia las creencias y 10s ritos rela- 

cionados con el agua de regadio y la adoraci6n de 10s cerros, partes fundamen- 

tale., de lo que puede denominarse una "etnohidrologia andina"". 

Los campesinos de 10s Andes no solamente se resisten a nuevas formas de 

distribution por contener Cstas mayor desigualdad potencial, sino tambiCn 

porque constituyen una forma de hegemonia cultural. Quizas el simbolo mi s  

claro de esta resistencia a 10s significados y a la autoridad que intenta imponer 

el Estado sea la continuidad en el uso del bastdn de mando que, como demostrd 

Rasnake (1988), est i  relacionado con un amplio abanico de registros semht icos  

36. STARN (1991) recientemente cuestiono la utilidad de la dicotomia occidental/no-occidental 
hablando de la sociedad andina. 

37. Ver tambiCn B ~ U R Q U E  y WARREN (1989). 

38. Otra caracteristica de la etnohidrologia andina es su vasto conocimiento sobre flujos de agua, 
filtration, construccion de canales y terrazas, y la propiedades quimicas cambiantes de agua 

en las diferentes estaciones del aiio. 
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y politicos en muchas comunidades andinas. Los bastones que portan las 

autoridades tradicionales en Casta, en Cabanaconde y en otras zonas de 10s 

Andes, son una expresi6n poderosa y llena de significado sobre una identidad 

Ctnica y su forma de resistencia cultural. 

Rehabilitacidn de canales y de andenes abandonados 

Las politicas culturales peruanas (expresadas en estereotipos sobre la produc- 

tividad relativa de 10s pueblos de la costa y de la sierra) en conjuncibn con la 

politica econ6mica del Estado, marcan el rumbo del desarrollo de 10s planes 

hidrol6gicos en la actualidad. Existen proyectos de desarrollo agricola de gran 

escala en la zona de la costa, que contrastan con esfuerzos muy limitados y 

frecuentemente inexistentes por desarrollar el potencial hidrico y agricola de 

la sierra. Un ejemplo muy claro de este sesgo es la construccibn del canal de 

Majes que atraviesa el valle del Colca. Las comunidades de esta zona han sido 

apisonadas con una fuerza arrolladora en 10s aspectos sociales, econbmicos, 

medioambientales y culturales por este proyecto de miles de millones de dblares 

concebido enteramente para desarrollar la agricultura de la costa. Por un precio 

relativamente bajo (como lo demostri, el costo minimo que supuso desviar agua 

hacia Cabanaconde) este proyecto podria haber incluido a las comunidades del 

valle del Colca y ayudado a expandir su Brea de tierras cultivables. Si en algo 

ha beneficiado este proyecto a esas comunidades, lo deben dnica y exclusiva- 

mente a su propia y valiente iniciativa. 

A pesar de que el Estado peruano ha ayudado muy poco hasta la fecha a 

capitalizar y expandir 10s sistemas productivos de las comunidades altiplinicas, 

hay indicios de que esto puede cambiar. Esta situation refleja en gran medida 

un inter& creciente por parte de la comunidad cientifica por la rehabilitacibn 

de las antiguas terrazas, canales y reservorios como forma de expandir las tierras 

de las comunidades campesinas andinas. En la liltima dCcada, se han logrado 

tremendos avances y una sintesis en cuanto a1 entendimiento de antiguas tec- 

nologias indigenas y las razones de su abandon0 (e.g. Denevan 1986, 1987 y 

1988). La mejora en la gestion de agua tambiCn es reconocida como un com- 

ponente necesario en una politica de intensificaci6n agricola s~stenible'~. 

39. Existe m a  bibliografia creciente sobre la recuperacion de terrazas y el papel de la gesti6n 
de agua dentro de ella. Ver por ejemplo, BENAVIDES 1987, DENEVAN 1986 y 1988, ERIKSON 
1988, ERIKSON y CANDLER 1989, PORTOCARRERO (ed.) 1986, DE LA TORRE y BURGA (eds.) 1986, 
TREACY 1988 y 1989, MASSON I982 y 1987, MALPASS 1986, FONSECA y MAYER 1979, FONSECA 
1983, GELLES 1984 y 1986, GUILLET 1985 y 1987, LYNCH 1985 y MITCHELL 1981). 



Sin embargo, hasta hace poco tiempo hub0 una sobrevaluacion del 

medioarnbiente en estudios de restauracion de terrazas que -'conceptualmente 

separaban las terrazas de sus contextos sociales y economicos conternporaneos" 

(Treacy 1989: 380). La cuestion central hoy en dia es saber como el terrace0 

puede ser  reintroducido con Cxito dentro de 10s marcos de referencia 

socioecon6micos contempor~neos (Treacy 1994)40. La cuestion de dedicar nuevas 

tierras la producci6n en las comunidades andinas a travCs de la adquisici6n de 

mayores o de nuevas fuentes de agua depende en parte del poder organizativo 

de la comunidad y de la eficiencia de su gestion (Waugh y Treacy 1986, Treacy 

1987 y 1989, Denevan 1987 y 1988). Como argiii en el caso de Cabanaconde, 

t a m b i h  hay que estudiar de mAs cerca 10s fundamentos sociales y culturales 

de las distintas formas de distribucih y de gestion del agua y que tienen niveles 

de eficacia, de  equidad y de control que varian de una localidad a otra. Tambien 

hay que estudiar las instituciones regionales y nacionales que a menudo res- 

tringen la capacidad organizativa de la comunidad. Estos aspectos son 10s que 

en su conjunto determinan en gran medida la "disponibilidad" de agua. 

Otra conclusi6n que se  deriva de 10s datos aqui presentados es que el 

discurso y la prictica de la rehabilitation de terrazas tienen que tomar seria- 

mente en cuenta a las comunidades de la sierra y a sus instituciones com- 

petitivas, asi como sus tensiones politicas, economicas, culturales y sociales a 

nivel regional y nacional. En numerosos estudios antropol6gicos se percibe a 

la comunidad como un campo de batalla en el que 10s miis ricos y poderosos 

explotan las instituciones comunales en beneficio y provecho propios, mientras 

que 10s campesinos m i s  pobres buscan protection y subsistencia en estas 

mismas instituciones (Long y Roberts 1978). 

Otro factor importante a considerar es la forma en que las distintas insti- 

tuciones que conforman la comunidad mas amplia, proveen una base de poder 

competitiva a 10s diferentes grupos sociales o familiares. En Cabanaconde, las 

disputas internas entre algunas de estas instituciones han frustrado la recupe- 

raci6n de  tierras en ciertas Areas. 

Entre las instituciones de las comunidades andinas, la Comunidad Cam- 

pesina (institucion oficialmente reconocida) representa frecuentemente 10s 

intereses d e  la mayoria. Por consiguiente, las agencias de desarrollo guberna- 

40. En c a w  d e  que de repente surgieran nuevas fuentes de agua en otras comunidades, casi 
con seguridad aparecerian conflictos tales como 10s descritos en Cabanaconde para el 

proyecto de  recuperacion de  tierras. 
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mentales y no gubernamentales interesadas en la recuperacidn de terrazas 

abandonadas deberian trabajar a travCs de ella y no de forma paralela, como 

ha sido generalmente el caso en el pasado. Aparte de ser representativa, dicha 

Comunidad Campesina posee 10s conocimientos agricolas y ecoldgicos para 

decidir qut  fuentes de agua pueden ser expandidas, y dispone de medios 

democraticos y efectivos para decidir quiCnes deberian recibirlas. Posee asimis- 

mo 10s instrumentos organizativos para volver a poner en uso una infraestruc- 

tura hoy desaparecida4'. Estoy convencido de que para que la recuperaci6n a 

gran escala de tierras en 10s Andes tenga Cxito, tiene que ser implementada a 

travts de las cpmunidades campesinas mediante 10s procesos de decisidn y 10s 

proyectos de trabajo comunal que esta instituci6n tiene la capacidad de orga- 

nizar y de supervisar. 

A1 incluir a las comunidades andinas con sus instituciones y sistemas de 

valores y de conocimiento en la discusibn, la investigaci6n sociocultural tiene 

mucho que ofrecer respecto a la teoria y a la practica de recuperacidn de canales 

y terrenos terraceados abandonados. Hasta la fecha, ni 10s modelos de riego 

locales ni la misma comunidad han recibido la atenci6n que se merecen, 

principalmente debido a la politica cultural vigente en el P ~ N .  A1 ignorar las 

diferentes 16gicas culturales y formas sociales de estas comunidades campe- 

sinas, 10s intentos por parte del Estado y de las organizaciones no gubernamen- 

tales por expandir 10s recursos hidricos y las zonas de tierras cultivables en la 

sierra estan destinados a1 fracaso. Como se ha indicado en este ensayo, 10s 

modelos de riego locales y de la comunidad son agentes activos en las relaciones 

entre el Estado y la periferia. Ellos establecen asimismo las reglas y condicionan 

en gran medida la intervenci6n estatal en la sierra. 

41. Existen, desde luego, muchas excepciones a este caso: la instituci6n de la Comunidad 
Campesina tambiCn esth sujeta a las manipulaciones de familias poderosas. No obstante, 
su Reglamento Interno proporciona guias claras para el proceso democrhtico. La Asamblea 
Comunal, que es considerada "la autoridad mhxima" proporciona un proceso de toma de 
decisiones bastante democrhtico. Uno de 10s instrumentos de que dispone la Comunidad 
Campesina son 10s proyectos de trabajo comunal conocidos como faenas. En otros documentos 
he estudiado la organizaci6n de faenas "hidrhulicas", "no-hidrhulicas", "festivas" y "seculares" 
(GELLES 1984 y 1986). 
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