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INTRODUCCION

El aguade regadíoera esencialpara Di vida económicade los in-
cas‘. Permitíael cultivo intensivo del maíz, el cultivo más importante
para la economíay el culto estatal, y de los pastospara los grandes
rebañosde llamas y alpacascerca del Cuzco, la ciudad capital de los
incas. Además,el regadíoes la clave para comprenderla organización
social y política de ella. En ningún lugar se manifiesta esta relación
con tantacomplejidad y eleganciaque en el Cuzco, dondeel estadoin-
caico integró dentro de la zona metropolitanade la capital numerosos
distritos de canalespara la irrigación dentro de las unidadesadminis-
trativas designadasa los grupos corporativos que correspondena las
panacasy los ayllus2 Las divisiones administrativasdel Cuzco se re-
lacionabandirectamentecon la geografíahidráulica.

1 El presenteartículo se basaen trabajo de campo e investigacionesetno-
históricas realizadasen el Cuzcoy Lima en 1975-1976y 1977 con el apoyode una
beca Pulbrigbt-Hayesy una subvencióndel GraduateCollege de la Universidad
de illinois. Las investigacionesetnohistóricasrealizadasen 1982-1983 fueron sub-
vencionadasen parte por el Joint Committee br Latin America del American
Council of Learned Societies y el Social Science ResearcbCouncil (1983). Al-
gunos de los datos e ideashan aparecidoen el Jaurnal de la SociétédesAmé-
ricanistes, 66: 45-66 (1979), en Alípanchis,20: 3-22 (1982) y en The Canal Systems
of Planan Cuzco (1982). Quiero reconocery agradecerleespecialmenteal doctor
don José Alema Brandt quien fue el que inicialmente me animó a estudiarel
regadíoprehispánicode los Andes Centrales.Bajo su tutela realicé mi primera
investigaciónque subsecuentementese publicó en la Revista Española de An-
tropología Americana (Sherhondy,1969).

2 Los términos siguientesse empleandentro del presentetrabajo:
ayllu: a) un grupo de parentescosanguíneo;¡4 un grupo local encabezadopor

un jefe que se definepor las tierras que ocupay las acequiasque las riegan.

Revista Españolade Antropología Americana,nY xvii. Ed. Univ. Coxníil. Madrid, 1987.
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El valle del Cuzco formaba el distrito metropolitano de la capital
incaica,que comprendíazonasurbanasy rurales entrelazadaspor nu-
merosasacequias.Era un áreaaproximadade 18 km. por 6 km. que
correspondea la cuencadel río Huatanayhastala Angostura.Los incas
ampliaron la cuencanatural al construir la acequiade Chinchero,que
introducía al valle aguas desdefuera. Dentro del valle había muchas
acequiasintegradasen varios sistemaso redes hidráulicos. Los incas
consagraronlas Fuentesde estasacequiasen la forma de huacas(san-
tuarios) a las que se hacíanofrendas~. Las acequiaspor el lado norte
del valle, PlananCuzco (la parcialidado moitié de arriba), se conside-
rabanmás importantesy los suelos,más fértiles. Los incas reconocie-
ron formalmenteestaimportanciaal marcar las fuentes, tomasy otros
puntos estratégicosde estos canalescon piedras finamente talladas
como el acueductoy el canal de Chacano con construccionescomo el
~cbaño>de Tambo Macbay. Estas se consagraroncomo huacasy reci-
bían ofrendas.

Los primeros observadoresespañolesen el siglo xvi encontraronla
ciudad del Cuzco, la zonaurbana más grande, rodeadapor varios pe-
queñosasentamientosurbanosesparcidospor esta zona metropolita-
na. Estimaron unapoblación de unos l50.000-200000habitantes(Cook,
1981: 212-219).El Cuzco era el centro mayor de los palaciosy los tem-
píos de la élite. El distrito metropolitano comprendía la ciudad del
Cuzcomás los otros pueblosmenoresy las casasaisladas,todos rodea-
dos de terrenos cultivados y regados.

En este artículo argumentoque los incas administraron el valle
como una totalidad, integrandoestas zonas urbanas y zonas rurales
dentro de las subdivisionesque crearon,basadasen la geografía del
riego. Por eso hay que analizar el valle completo como una totalidad
para llegar a unacomprensiónmayor de lo que era la organizaciónin-
caica del Cuzco. La ciudad se considerabael centro del valle y el valle
fue organizadodesdeel punto de vista del inca en el Cuzco. Los lími-
tes entre las subdivisionesse median con referenciaal centro. Se codi-
ficaron la distribución de los derechosa las acequiasy a las tierras
por medio de un sistema dc organizaciónradial basadoen un conjun-
to de rayas (en quechuacegne) que funcionaban como radios divi-
diendoel territorio en sectoresde un círculo.

ceqee: raya o línea imaginaria.4! cequessalíanen forma radial del Cuzco y se
ubicaron lugaressagradoso huacassobreellos.

huaca: lugar sagrado.
Inca: señoro rey de los ocas.
inca: miembro de la nobleza.
pa¡aca: un ayllu encabezadoformalmente por un Inca. Funcionabacomo una

unidad administrativa de la capital incaica.
pucjtuo. fuente de agua.
suya: provincia, cuadrante.

3 Véasenota 2.
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El estadoincaico definió los límites de las subdivisionesadminis-
trativas del valle enteroa basede criterios geográficosde la hidrología
natural y los contornosde las áreasregadaspor cadacanal.En el Cuz-
co, igual que en los pueblos pequeños,los límites territoriales de los
ayllus (grupos sociales, locales,y corporativos) conformaban con las
divisioneshidrológicas. En el Cuzco se creó un tipo de grupo corpora-
tivo que se identificó con la noblezaincaica,basadoen los principios
de organizacióndel ayllu, paracontrolar las acequiasy tierras más im-
portantesdel valle: la panaca.Las panacasllevabanla responsabilidad
mayor de administrar los sistemasmayoresde irrigación.

Así se coordinóla distribución de los derechosa las aguasy las tie-
rras a ciertos grupos corporativos cuyos territorios idealmenteeran
los sectoresformadospor la aplicación de los principios de la organi-
zación radial del valle del Cuzco. La interpretación prevalente antes
de 1976 del funcionamientode las rayas radiales que formaban el sis-
tema de los cequesera que estasrayas no tenían relación alguna con
la ubicación real de las tierras de las panacas,a pesarde que algunas
fueron encargadasa ciertas panacas(Zuidema, 1964: 1). Se asumíaque
esta designaciónsólo indicabaunaobligación ritual del cuidado de las
huacas,hitos sagradosubicadosen los ceques.Además,se pensó que
Bernabé Cobo, el cronista cuya descripción de los cequeses la base
para el análisis, se equivocó en la designaciónde cuál panacatenía
cuál ceque(Zuidema, 1964: 8-9)~.

Se revolucionó la interpretacióndel sistema de los cequescuando
durantemis investigacionesetnográficasy etnohistóricasen el Cuzco
en 1975-1976descubrí la ligazón entre las acequiasdel Cuzco incaico y
los ceques.En realidad,hay una correspondenciadirecta entre los ce-
quesasignadosa las panacascon los puntosde origen de las acequias
mayoresdel Cuzco~. Estos puntos se incorporan en la forma de hua-
cas. Las tierras de las panacascomprendían las tierras regadaspor
estasacequias6 Los cequesy huacasen los cequesindican los linderos
de estastierras.

De maneraque el sistemade cequesresulta ser un mapade la dis-
tribución de los derechosde las panacasa las acequiasy tierras. Las
«irregularidades»en la manera de designar ciertos tipos de ceques
(col/ana, payan o cayao) y ciertas panacasdemuestranuna correspon-

Estas conclusioneserróneasse hicieron a basede datos insuficientes.Me
complacesaberque Zuidema ha podido hacer buen uso de la información que
yo he podido aportar al campo y la ha incorporado en varios artículos poste-
riores a 1976, notablementeZuidema, 1978.

Véasenota 10.
La reconstrucciónde la ubicacióngeográficade las acequiasmencionadas

en e] presentetrabajo y la presentaciónde los datos sobrems tierras que re-
gaban y los derechosa estos canalesy terrenosse encuentranen Sherbondy
(1982a).
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dencia directa entre las panacasy las fuentesde sus acequias.Hay
otras irregularidadesen la ubicaciónde las rayas que se debena las
exigenciasde la topografía del regadío.

En esteartículo analizoesterol que jugó el regadíoen la organiza-
ción política del Cuzco incaico, sobre todo en la determinaciónde los
linderos entre las dos parcialidades(moietiés o mitades) del Cuzco y
entre los sectoresque formaron las subdivisionesadministrativasde
estasparcialidades.Demostraréla relación entre la división dual y la
división sectorial con la distribución de los derechosa las aguasy las
tierras del valle. Primero describiré la división dual que era la más
fundamental.Luego analizaréla aplicación de los principios de organi-
zaciónradial: 1) a la geografíadel regadío,y 2) a la distribución de los
derechosa las acequiasde las panacasy los ayllus; y analizo la manera
en queesta informaciónsecodificó en el sistemade los ceques.Final-
mente,esbozaréunas ideas de cómo se administraba el riego en la
época incaica. Concluyo que los incas planificaron el valle del Cuzco
como un distrito metropolitanoa basedel riego.

DIVISIÓN DUAL DEL Cuzco

La división dual del valle del Cuzco fijó el limite entrePlananCuz-
co (la parcialidadde arriba) y Hurin Cuzco (la parcialidadde abajo)
de acuerdoa la hidrología natural del río Huatanay, que domina el
valle, y con la hidrología artificial del regadío.Se hablaba de esta di-
visión en términos de que Planan Cuzco era la zona de los cerros y
Hurin Cuzco la zona del valle.

Este tipo de división de un territorio entre cerro y valle era muy
común en los Andes, sobretodo en el sur andino. En el Altiplano las
nacionesse dividían en dos: Urqosuyu y Umasuyu.Urgo (O) significa
«cerro»y umo (O) significa «agua».El punto de referenciapara hacer
estadistinción era el Lago Titicaca. La mitad de Umasuyu se conside-
raba más cerca al lago. También había divisiones menoresde Planan-
sayay Plurinsayadentro de cadasuyuque eran parecidasa las de Pla-
nan Cuzco y Hurin Cuzco. Otra manera de designarlas dos mitades
de una división dual era en términos de derechae izquierda.

El pueblo de San Andrés de Machaca,en Bolivia, emplea las dos
terminologías de arriba/abajoy derecha/izquierdaaplicadasa las dos
parcialidades(Albó, 1972). Segúnel modelo descrito por la gentemis-
ma de Machaca,el pueblo o marka se ubica al medio de una zonacir-
cular que correspondea las tierras de los ayllus del pueblo.Esta área
se divide en una parcialidad(moletié) de arriba y otra de abajo que
correspondena las tierras aguasarriba y aguasabajo de la comunidad
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con referenciaal río Desaguaderoque forma uno de sus linderos. La
parcialidad de arriba también comprendelos cerros.

En el Cuzco incaico la división entre las dos parcialidadesigual-
mentecorrespondíaa una zona de aguasarriba y otra de aguasabajo
con referenciaal río de esevalle, el Huatanay.Desdeel punto de vista
de la ciudad, el centro formal del valle, la zona al norte (1-lanan Cuz-
co) comprendía los cerros de donde nacían los afluentes más im-
portantesdel río Huatanay: los ríos Saphiy el Tullumayu. Estos dos
ríos corrían por el medio del Cuzco incaico. Además,las acequiasque
conducíanel aguaa la ciudad se originabanen esta mitad. El criterio
que determinó la parcialidadde PlananCuzco entonces,se hizo a base
de la fisiografía del sistemafluvial observadodesdeel punto de vista
del centro del Cuzco.

La zona sur (Plurin Cuzco)comprendíala llanura aluvial del Hua-
tanay y los cerrosaledaños.En general,las aguasde esta parcialidad
fluían en sentidoopuestoa la ciudad, hacia el Pluatanay.Luego el río
las llevaba por la Angostura en el extremooriental del valle al próxi-
mo valle de Quispicanchisy luego, últimamente, al río Vilcanota.

La importanciade la dirección del flujo de las aguasparadefinir las
dos parcialidadesse expresóen las tradiciones incaicas oficiales. Se le
atribuía a un inca de cadaparcialidad la construcción de las obras hi-
dráulicas de su parcialidad. Estos dos incas se considerabanlos pri-
meros de susparcialidadesrespectivasy por eso eran los fundadores
de ellas. Sinchi Roca, el primer inca de Hurin Cuzco (despuésde Man-
co Capac,el fundador de todos los incas), construyó las obras de dre-
naje en esta parcialidad.Era él quien drenólas aguasdel lago o pan-
tano que ocupabala zonacentral del Cuzco, permitiendo Ja construc-
ción de la plazaAucaypata,hoy día la plaza de Armas.También Sinchi
Roca canalizó las aguasdel río Huatanay,una obra que permitió el re-
clamo de tierras para el cultivo y mayor control de inundaciones.

Inca Roca, el primer inca de Planan Cuzco, construyó las obras de
irrigación para el Cuzco, llevando aguasde las tierras de arriba hacia
las charcas(campos) cultivados más abajo. Los mitos le atribuyen el
descubrimientode las aguasde Chacany su canalizaciónsubsecuente
hacia la ciudad. Los dos mitos expresanlos conceptosfundamentales
de la geografíapolítica de la división dual del Cuzco incaico: la par-
cialidad superior se refería a los cerros donde nacían los afluentes
del río principal y de dondenacíanlas acequiasque conducíanel agua
hacia la ciudad y, en contraste,la parcialidad inferior se refiere al valle
por dondelas aguassalíandel Cuzco y a las obrashidráulicasque dre-
nabanel valle. Estasson las obrasque simbolizancadaparcialidaden
los mitos perono sonlas únicasobrashidráulicas.

La división dual también indicabauna jerarquíasociopolítica.Pla-
nan Cuzcogozabade mayor prestigio que Plurin Cuzco. Formalmente
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cada parcialidad tenía una dinastía propia compuestade cinco incas
cadauna. El ordenjerárquico seexpresabaen términos de la distancia
genealógicadel inca reinante: el inca más antiguo ocupabael rango
menor(Manco Capac)y el inca más recienteel mayor (Tupac Inca Yu
panqui). Los cinco incas de la dinastía de cada parcialidadse consi-
derabancada uno el fundador de cadauna de las cinco panacas.Por
consiguiente,el rango relativo de cadapanacadependíade la posición
jerárquicade su fundador. El resultadoera que los incas fundadores
de las panacasde Plurin Cuzco gozabande una posición sociopolitica
inferior a los incasfundadoresde las panacasde PlananCuzco que de-
terminaba también el estatusde los miembros de las parcialidades.
Igualmente,dentro de cadamitad las cinco panacasse ordenabanen
una jerarquía.

El lindero entre las dos parcialidadesdividía el valle entre Norte
y Sur aproximadamente,pero la ubicación real y efectiva de estelin-
dero la determinóel sistemade irrigación. En el Norte se encontraban
las tierras regadaspor las acequiasque veníandesdelos cerros hacia
el valle. Al Sur estabanlas tierras regadaspor las acequiasque salían
del río Huatanayy de otras fuentesubicadasal sur de la ciudad. El
lindero entreestasdos zonasdividía las tierras que pertenecíana los
incas de PlananCuzco de las de los incas de Plurin Cuzco. Un pleito del
año 1560 sobrelos derechosa ciertastierras del valle indicó que la ubi-
cación del origen del aguaque regabaun terreno determinabasu cla-
sificación en PlananCuzco o en ¡-lurin Cuzco~‘. En estecaso los tome-
ros de la épocaincaica,que seguíandistribuyendo los turnos del agua
parael valle dieron testimoniosal efectoque,en estecaso,sólo el señor
de Hurin Cuzco tenía el derechoa reclamarel aguapara regar las tie-
rras disputadas,a pesarde que él podía prestarel usufructo de esas
tierras a un miembro de Hanan Cuzco. Se desprendede este caso el
principio legal que el derechoa las aguasde regadíoera un derecho
más fundamentale inalienableque los derechosa las tierras. En otras
palabras,se podía prestarel usode las tierras perono el derechoa las
aguas.

Por el lado este del Cuzco, como revela este caso, el lindero entre
las dos parcialidadesse ubicabaentre las tierras regadaspor acequias
que bajabande los cerrosal norte (Hanan Cuzco)y las tierras regadas
por acequiasque proveníande la zona baja del valle (Hurin Cuzco).
Porel lado oestedel Cuzcoel límite entrelas dos parcialidadestambién
se habrádeterminadopor distritos de riego.

Los oficiales que se responsabilizabanpor el amojonamientode los
limites también eran duales. Plabíauno para PlananCuzco y otro para

Estasideas y datosse presentaroninicialmente en dos ponencias,una para
la American Society br Ethnohistory (1982) y otra para la 11.’ Conferenciaso-
bre la Arqueologíay Ehnobistoriade los Andes y de la Amazonia (1983).
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ARRIBA (Derecha)

ABAJO (Izquierda)

LÁMINA 1
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Plurin Cuzco, que median y señalaron los límites, Cona Raqui Inga
(amojonadorpara PlananCuzco)y Una CauchoInga (amojonadorpara
Plurin Cuzco) (Poma de Ayala, 1980: [1583-1615]: 352-353 [354-355]).

Esta división dual era la división fundamentalde la geografíapolí-
tica del Cuzco que se basóen la hidrografía del riego, dandouna base
material y económicaa la organización social que dividía a los incas
en dosgrupos,uno con mayorprestigio queel otro. Igualmentelas sub-
divisionesde cadamitad teníanuna dimensióngeográficabasadaen el
regadíoque correspondíaa una dimensiónsocial jerarquizada.Estas
subdivisioneseran las panacas,cuyo prestigio o rango se expresabaen
términos de la jerarquía de los incasfundadorespor correspondencia
directa. Esta jerarquíacorrespondíadirectamentea la importaneiare-
lativa de sus acequiaspara el Cuzco. Formalmenteaplicaron los prin-
cipios de la organizaciónradial a estassubdivisionesal distribuir los
derechosa las acequiasa las panacas.

DIvIsIÓN RADIAL: LOS CEQUES

Las subdivisionesde cadamitad se hicieron de acuerdocon los prin-
cipios de la organizaciónradial del espacio.Es decir, el áreametropo-
litana del Cuzco se organizó por medio de rayas imaginarias que ra-
diabandesdeun punto central en la ciudad. Esta manerade visualizar
y organizarel espacioera común en los Andes y siguefuncionandoac-
tualmenteen algunoscasos(Barthel, 1959; Isbelí, 1978; Reinhard,1985).
Sin embargo,el sistema de ceques(rayas) dejó de funcionar formal-
menteen el Cuzcocon la caída del estadoincaico.

Las líneasradiales cumplían múltiples funciones. Las que más in-
teresanaquí son: 1) indicar las fuentesde aguapara las acequiasde
un pueblo y ligarlas mental y ritualmente a un punto central de la
población por medio de rayas, y 2) indicar los límites entre zonas,
formandoasí sectores(en su sentidogeométrico) de tierras. El pueblo
actual de San Andrés de Machaca(Bolivia) ilustra estesegundopunto
(Albó, 1972) (véaselámina 1). El punto central es la población o mar-
ca desdela cual radian las rayas que delimitan las tierras de los tres
ayllus de cadamitad. De estamanerase distribuye a cadaayllu un sec-
tor (geométrico) de tierra.

Del mismo modo el plano conceptualdel pueblo de Socaire(Chi-
le) nne el pueblo (o más acertadamenteel sitio ceremonial para los
ritos) al canal del pueblo por medio de rayas imaginariascon los ce-
rros que, segúnla cosmologíadel pueblo, lo proveen del aguapara su
canal (]3arthel, 1959; Mariscotti, 1978) (véaselámina 2). Muchos sonlos
cerrosen torno al pueblo,algunosa distanciasgrandes,que son adora-
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dos porque se creeque los cerrosenvíanel aguaal sistema de irriga-
ción de Socaire.Este casoilustra el primer punto.

Los incas combinaronestos dos principios en su organizacióngeo-
gráfica y social del Cuzco. Fijaron como punto central el templo Co-
ricanchay subdividieron el espacioalrededorpor medio de rayas o ce-
quesque se originabanen estetemplo (véaselám. 3). Teóricamentelos
cequesse extendieronhastalos límites del imperio, pero la descripción
que tenemos(Cobo, 1956 [16531) indica mojonespara los cequesque
se limitan principalmente a la cuencadel río I-Juatanay. Aunque las
rayas son imaginariasse puedenidentificar por los mojonesubicados
en cada una que eran huacaso sitios sagrados,muchos de los cuales
siguen llevando el mismo topónimo hoy día.

Los cequescumplían funciones múltiples. Quizá la más importan-
te era de distribuir los derechosa las acequiasdel valle a las panacas
(de la genteinca) y a los ayllus (de la gente que no era inca pero que
gozaba el privilegio de residir en el Cuzco). Esta información refe-
rente a la distribución de las aguasy, por consiguiente,a las tierras
en el Cuzco se codificó en el sistema de ceques,cuya descripción se
recopilé poco despuésde la conquista española.El licenciado Juan
Polo de Ondegardo,el primer gobernadordel Cuzco, reconoció que
el sistema de cequesera la clave para entenderla organización del
poderío incaico. Polo lo hizo servir a la administración colonial en
forma práctica al descifrar el código o la lógica del sistema que le
permitió ubicar y destruir las momias de los incas fundadoresde las
panacasjunto con sus imágenes, huauges (O. «hermanos»),dando
así un golpe mortal al régimen inca (Sarmiento de Gamboa, 1948
[15721: 62 ff3.

La descripción completa de los ceques del Cuzco que tenemosac-
tualmente del padre Bernabé Cobo (1956 [1653]) consiste en una
descripción de 333 huacasque se ubicaron sobre 41 cequesque ra-
diaban del templo Coricocha. Estos cequesestaban agrupados por
suyu, uno de los dos cuadrantesen que se subdividía cada mitad.
Cada suyu se subdividía en tres sectoresprincipales, y éstos en su
turno en tres subsectores(ver lámina 4).

Las divisionespor suyu y por sector se basaronen criterios hidro-
lógicos parecidosa los que formaron la basepara la división dual del
valle. Los cuatro suyus correspondíanaproximadamentea los cua-
drantes noroeste (Chinchaysuyu), nordeste(Antisuyu), sudeste (Co-
llasuyu) y sudoeste(Cuntisuyu), pero sus linderos se fijaron de acuer-
do con la hidrología de cadasuyu. Dentro de Hanan Cuzco el cuadran-
te noroeste,Chinchaysuyu,comprendíala zona de los dos ríos, prin-
cipales tributarios del Huatanay, que fluyen por el centro urbano.
Todas las acequiasde este suyu hacen llevar sus aguasal Cuzco tam-



Organización hidráulica y poder en el Cuzco de los incas 127

bién. Las aguas, ríos y acequias,del cuadrantenordeste, Antisuyu,
llevan sus aguas al este del Cuzco.

El valle del Huatanay y las acequiasderivadas de él forman el
Collasuyu más las acequiasque bajaban del cerro Huanacauri. Su-
giero que la huaca Pumachupa,ubicada en el limite entre Collasuyu
y Cuntisuyu,es el hito que marcabael punto inicial del río Huatanay
(véase lámina 5). Se reconocía que el río tenía cuatro confluyentes
principales. Los dos de mayor prestigio (Río Saphi y Tnhluniayu) na-
cían en Chinchaysuyu, como hemos visto arriba. Dos más, el río
Chunchulmayuy el río Iluancaro, fluían desdeel sudoeste,Cuntisu-

LÁMINA 3
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yu. Los cuatro se unían paraformar el Huatanay,cuyo nombre signi-
fica un atado de hilos, una referenciaa la juntura de riachuelos.

Cuntisuyu formaba una sección intermedia donde los cuatro ríos
formaban el Huatanay. Se conforma al concepto quechua de chaupi
(«centro»,«medio»),una seccióncentral que facilita la transición des-
de un estadoa otro (Isbelí, 1978).En estecaso,la sección chaupi del
río mediaba entre la parte aguas arriba en Chinchaysuyu que co-
rrespondíaa las fuentesprincipales y la parte aguasabajo en Colla-
suyu que correspondíaal valle del río Huatanay.Entre estasdos mi-
tadeshabía la secciónintermedia que correspondíaa Cuntisuyu, en
la cual todos los cuatro ríos se juntaban. El río Saphi y el Tullumayu
pasabanpor esta secciónchaupi igual que el Chunchulmayuy el río
Pluancaro, transformándoselos cuatro ríos en el Huatanay.

Las subdivisionesde cadasuyu se delimitaban por los ceques.Es-
tos se clasificabancadauno por una jerarquía de alto (collana), me-
dio (payan), bajo (cayao), formando grupos de tres ceques (véase
lámina 6). Cadauno de estos gruposde tres rayas formaban un sector
principal (con tres subsectores).Cada suyu incluía tres sectorescon
la excepción de Cuntisuyu.

Estasdivisionespor cequesdemuestran(ademásde la organización
radial) el principio organizativode la división tripartita. En la actua-
lidad se encuentrauna forma simple de la división tripartita en el
pueblo boliviano San Andrés de Machaca,que subdivide cada mitad
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en tres sectores(véaselám. 1). En el Cuzco habíael doble porquecada
suyu se dividía en tres.

La función de los sectoresen San Andrés de Machaca es indicar
los linderos de las tierras de los ayllus que forman el pueblo.Los sec-
tores del Cuzco incaico correspondíana los distritos de las acequias.
Cada acequiamatriz junto con sus ramales y las tierras por donde
pasay que riega formaban una unidad territorial que se respetaen
los Andes. Estos distritos de acequiaso de riego fueron distribuidos
a las panacasy a los ayllus que gozabanel privilegio de residir en el
valle del Cuzco (véaselám. 7).

Cada sector se subdividía por medio de tres ceques: collana, pa-
yan y cayao. Estos subsectorescumplían funciones similares. Por
ejemplo, indicaban las Fuentes de agua y los limites enti-e distritos
regados por una acequia o por un ramal de una acequia. Sugiero
ademásque las utilizaban para organizarel trabajo. Por ejemplo, las
seccionesde una acequiaformadaspor las rayas que la cortan servi-
rían para dividir los miembros de una panacao ayllu en grupos para
la limpieza anual de la acequia.

DISTRIBUCIÓN DF LOS DERECHOS A LAS ACEQUIAS

Otro aspectoimportante del sistema de ceques es que codificó la
distribución de las acequiasa las panacasy ayllus. El control de un

~umocbupa
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ayllu sobrelas acequiasque riegansuscamposes de importanciavital
para el mantenimientodel ayllu en la sierra andina. Los incas reco-
nocieronesteprincipio fundamentalde la organizaciónsocioeconómi-
ca andina al distribuir los derechosa las acequiasdel valle del Cuz-
co. Codificaron esta distribución de derechosa las aguasy, por con-
siguiente, a las tierras también, en el sistema de los ceques.Descu-
brí esta relación cuando ubiqué las trayectorias de las acequias in-
caicas más importantes de Hanan Cuzco y comparéeste plano con
la descripción de los ceques en Cobo (1956 [16531).

Afortunadamentealgunas de estas acequiassiguen en uso hasta
hoy día y hay rastros arqueológicosde otras. Ademáshay documen-
tación histórica que da indicacionesde cuálesacequiashan continua-
do hasta hoy y cuáleshan desaparecido.Una de aquellas acequias
que hoy sigue regando la misma área aproximadamenteque regaba
en la ¿poca incaica es la acequia de Tambo Machay. La utiliza hoy
día la comunidadcampesinade SucsuAucaille, parte del pueblo mo-
derno de San Sebastián.Esta comunidad,que fue un ayllu hasta 1954,
ha defendido sus derechosa esta acequia desde la conquista, y du-
rante la colonia y la república8 Es el descendientede dos panacas,

8 Las haciendasubicadasaguasarriba sobreei canal de Sucsu-AucailIehan
tenido disputascon SucsuAucaille ayllu. Este insiste en su derechoexclusivo a
la distribución de las aguasde !a acequlaal pueblo de Yuncaypata,a pesarde
que el canal pasapor el mismo pueblo. Esta situación moderna probablemente
refleja los derechostradicionales de Sucsu panacay Aucaille panacay su su-
cesor Sucsu Aucaille ayllu. Ver la «Visita y composiciónde tierras efectuadas
por el Marqués de Valdelirios, como visitador de la Ciudad del Cuzco, años
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Sucsupanacay Arícaille panaca,que desdeel siglo xvi, por lo menos
funcionancomo un solo ayllu, SucsuAucaille ayllu. Por eso se puede
decir que la acequla de SucsuAucaille representaun ejemplo «vivo»
de un distrito de una acequiaincaica. El área regadase ha disminui-
do menos que la de las otras acequiasincaicas porque se encuentra
más lejos de la zona de la expansiónurbana del Cuzco y de los par-
quesarqueológicos,dondese ha dejado de cultivar y regar las tierras.

En 1975-1976 al compararel distrito de la acequiade SucsuAn-
caille ayllu con la descripción de los ceques,vi que la toma de la ace-
quia se encuentraformalmente en una de las rayas como una huaca
de la acequiade SucsuAucaille. Ademásla raya de la toma se designó
al cuidado de Sucsupanaca.Otra raya, que corta por el punto medio
de la acequia,se designóal cuidado de Aucaille panaca.Así se dividió
el distrito entre las dos panacasindicando que éstas tenían los de-
rechos a la acequia.

EL AYLLU Y LOS DERECHOS A LOS DISTRITOS DE ACEQUIAS

El distrito de una acequia normalmentese incorpora dentro del
territorio del ayllu. El ayllu es la unidad fundamentalde la organiza-
cion social andina. Tiene dos dimensiones: 1) una dimensión social
y 2) otra local, del control corporativo sobre las tierras y las aguas.
Esta raya entonces,indica el limite superior del distrito de la acequia.
Otra raya indica el límite inferior, de manera que las dos rayas for-
man un sector de círculo que comprendeel distrito de regadío. Los
deiechosal aguase hasanen los derechosdel ayllu como una comu-
nidad de regantes.

El derecho del ayllu a una acequia generalmentese expresaen
términos cJe ser los descendientesde los constructoresdel canal. Es-
tos antepasados,que se recuerdanen las historias (los llamados mi-
tos)> o son los Fundadoresdel ayllu o son caciquesy reyes antiguos.
Se hace ofrendas a estos «dueños»de los canalesdurante los ritos
que acompañan¡a limpieza anual de las acequias.

Estos ritos, tanto las ofrendascomo la faena misma, constituyen
un acto legal dentro del derecho tradicional andino que afirma los
derechosdel ayllu a las aguasy a las acequias.Por eso la participa-
ción en la faenaes una obligación a la vez que es un privilegio. Sólo
los miembros del ayllu que posee la acequia pueden limpiarla. Otro
ayllu puede utilizar el agua con el permiso del ayllu que la posee,
pero se considerasólo un favor (un gesto de ayni o de reciprocidad)
y no un derechoperpetuo.

1711-1714>, Aí-cbivo General de la Nación, Títulos de Propiedad, Cuaderno454,
publicado en Rostworowski (1964).
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Un individuo reclamasusderechosal aguaa basede dos criterios:
1) por su calidad de ser integrante del ayllu, y 2) por la ubicación
de sus tierras cerca de una acequia. Hay un cierto sentido informal
que las tierras y las acequias forman una unidad. Un forastero no
puedeteneraccesoni a título matrimonial. Al heredarparcelasde tie-
rras se heredantambién los derechosa las aguasque las riegan. Es
ésteun conceptoque siguió vigente entrelos ayllus despuésde la con-
quista en contrastecon la costumbrede los españolesde vender sus
derechosal aguapor separado,sin transferir los derechoslas tierras
correspondientes(Sherbondy, 1979b).

Sin embargo,se le puedenegar o retrasarel turno para regar a un
individuo que no cumple con sus obligacionescomunales.Actualmen-
te en algunospueblos, como la comunidadde SucsuAucaille de San
Sebastián,se le castiga al no dejarle utilizar su turno hasta que to-
dos los demáshayanterminado. En otros pueblos, como en Antabam-
ba (Grau) le nieganel turno por completo hasta el próximo año. Por
consiguiente,los derechosindividuales al agua dependende año en
año del cumplimiento de las obligaciones hacia el ayllu.

La obligación más importante para mantener accesoal agua es
la participación de todos los beneficiarios en la faena anual para
limpiar y reparar las acequiasy reservorios.Es el primer acto de un
nuevo año agrícola. Las autoridadesdel ayllu organizan la mano de
obra porque generalmentese incluyen a todos los integrantes del
ayllu, aunquepuede ser que haya pobres que no tienen tierras de
regadío.Con motivo de la limpieza de las acequiasel ayllu se mobi-
liza como una totalidad.

Distribución de las acequias a las panacas

Los ayllus más importantes en el Cuzco incaico eran las diez pa-
nacasde incas. La panacageneralmentese define como un ayllu que
es un linaje de los descendientesde un inca, aunquese reconoceque
en los Andes un ayllu no puede ser estrictamenteun linaje (Ossio,
1980: 272).Formalmentela panacase define en algunascrónicascomo
los descendientesde un inca muerto, menos su sucesor, que a su
vez funda otra panaca.Varios argumentosse han presentadodispu-
tandola interpretación de que las panacaspodríanserel producto his-
tórico de la formación sucesivade un linaje con la muerte de cada
inca. Ahora se puede repensarel tema porque con los datos sobre
la realidad territorial de las panacasse logra una comprensión más
exactade lo que eran y lo que era el rol que cumplían dentro de la
organizaciónpolítica del Cuzco incaico.

Las panacas,como los ayllus, tenían derechosa las tierras y a las
aguas. La maneraen que se distribuyeron las acequiasen el Cuzco
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a las panacasindica que eran unidadesterritoriales creadasespecial-
mente para facilitar la administración del valle del Cuzco. Las pana-
cas controlaron las acequiasmayoresy, por ende, las tierras princi-
pales.Ademásel orden de distribuirlas demuestrauna corresponden-
cia directa entre el orden de prestigio de la panacacon el orden de
importancia de la aeequia.La división dual se manifiestaen la sime-
tría de la distribución. Las cinco panacasde Planan Cuzco controla-
ban las acequiasprincipales de Hanan Cuzco y las cinco panacasde

9Jvlurin Cuzco controlaban las acequiasprincipales de Hurin Cuzco -

Dentro de cada mitad había tres panacasasignadasa uno de los
suyus y dos panacasasignadasal otro suyu.

La distribución de los derechosa los canalesse codificó en el sis-
tema radial de los cequesde la manerasiguiente:

1. Las fuentesde las acequiasy otros puntosestratégicosreferen-
tes a ellas se indicabanen la forma de huacas(hitos sagrados)
que marcabanla ubicación de cadaraya o ceque.

2. Las rayas que incluían las fuentes de las acequiasprincipales
siempre eran asignadasal cuidado de una panacanombrada
en la descripción de los ceques,sin ninguna correspondencia
a la calidad de la raya como collana, payan o cayao.

3. Las rayas indicaban los limites de los distritos de acequias,
de las subdivisionesde los distritos, y también de los distritos
mayoresque también correspondíana zonas definidas por la
hidrología.

De esta maneralos incas incorporaronformalmente las aguasden-
tro de este sistema ritual que, en realidad, indicaba la distribución
de los derechosa las acequiasy las tierras regadasa las panacas.
El sistema de los cequesentoncescumplía unafunción primaria conio
un plano oficial de los distritos de acequiasy los distritos adminis-
trativos.

Fi cuadro que sigue recopila los datos sobre los sistemasde riego
principalesde PlananCuzco en su ordengeográfico siguiendoel orden
del sistema de los cequesdesdeel primer ceque de Chinchaysuyual
oestehastael último cequede Antisuyu al este. En la primera colum-
na se encuentrala lista de las acequiasprincipales de PlananCuzco;
en la segunda,las fuentesde estas acequiasque son huacasy otras
huacasasociadascon estasacequias;en la tercera,los cequesen que
se ubican; en la cuarta, las panacaso los ayllus encargadosa estos

Rauraupanacano se mencionaen la descripción de los cequesde Cobo,
quien mencionasólo cuatro panacaspara Hurin Cuzco. Más adelante,presento
la hipótesis de que era la panacaencargadade las tierras del Sol y que se ubi-
caba en Cuntisuyu.
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CUADRO 1

CHINCHAYSUYU

te quia

Canalde Ticatica
y Chinchero

Canalde Ticatica
y Chinchero

Canalde Ticatica
y Chinchero

CanalesdeChacan

Viroypaccha

Pilco puquio
(Quenqomayu)

Canalde Tambo
Machay(parte
superior)

Canalde Tambo
Machay(parte
inferior)

Canalesdepu-
qujos de mar-
gen izq. del
Huatanay

Canalesde pu-
qulos en cerro
Picol

Canalesele pu-
quíos entre
Picol y Angos-
tura

Huacadefuente Ceque

Callancapu-
quio 4e
Ticatica

Corcopuquio

Guargualila
puquio

ChacanGuana-
cauri y
Sencca

Virroypaccha

Puco puqulo

Ilc:6

12b: 10

12a:10

12b: 7,9

13b:4

13c:
3

ANTISUYU

TamboMacbay IIIla:9

(Aucompu-
quio?)

Puquíosde
Guamantian-
ca, Pacay,
y Cuillor

Puquiosde Sa-
casaylla,
Pirqui, Aya-
cos,Urco

Puqufosde
Lampa, Sura-
ma, y Corpor

1112a:5

1113a:2,3,5

1113b: 1,2,4,6

1113c: 1,2,3

Panacao ayllu Incay su rango

Capacayllu
(panaca)

Iñaca panaca

Iflaca panaca

Uicaquiraopa-
naca

Huacaytaqui
ayllu

5uosupanaca

Aucaille panaca

Yacanoraayllu

Ayarmacaayllu

Cari ayllu

• Tupa Inca Yu-
panqui 1.’

Pachacuti
Inca 22

Pachacuti
Inca 22

Inca Roca5

Viracocha
Inca 32

YahuarHuacac
42

ceques,y, en la quinta, el inca fundador de cada panaeacon la indi-
cación de su rango. Se ve que una gran cantidad de información está
expresadaexplícita e implícitamente por medio de esta organización
radial de ceques.

El sistema de cequesera un sistema flexible que se podía adap-
tar a las exigenciasde la realidad fisiográfica de los sistemashidráu-
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licos. Ilustraré cómo funcionabaen los casosde las acequiasde Pla-
nan Cuzco.

El caso más claro para demostrar cómo se incorporabanlos dis-
tritos de acequiases el de la acequiade Sucsu Aucaille, que, como
hemos dicho, pertenecíaa las dos panacasSucsu panacay Aucaille
panaca. La raya encargadaa Sucsu panacaincluye la huaca en el
punto inicial de la acequia. El sector de Sucsu panaca comprende
el área entre esta raya y la de Aucaille panaca, formando así un
sector que se subdivide por medio de dos rayas. Las tres rayas
de Sucsu panacaforman un grupo de una raya co//ana, una raya
payan, y una raya cayao. El sector de Aucaille panacatiene forma
parecida, también con tres rayas co//ana, payan y cayao. La raya
que sigue a la última de Aucaille panacaestá encargadaa Yacanora
ayllu y delimita el extremoinferior del distrito regadopor la acequla
de SucsuAucaille y el límite superior de los distritos de varias otras
acequias.De esta manera, seis rayas (ceques)delimitan dos sectores
correspondientesa dospanacasqueforman un distrito de unaacequia.

Los derechosa la acequiase indican por las dos rayas encargadas
a Sucsupanacay a Aucaille panaca,que marcanel punto inicial del
canal dentro de su propio sector. Aunque se trata de un caso de
propiedad dual de una acequia, los principios de la lógica organiza-
tiva se demuestranclaramente.

Las rayas encargadasa estasdos panacasson co//ana, pero no se
debededucir que las rayas encargadasa las panacassiempre son co-
llana. Capacayllu tiene una raya cayao, Iñaca panacay Uicaquirao
tienen rayas payan. La asignaciónde los cequesa panacasespecífi-
cas,no tomo en cuenta su calidad de col/ana, payan o cayao, sino co-
rrespondió directamenteal ceque donde se encuentrala fuente del
agua para la acequia principal distribuida a aquella panaca‘~.

La designaciónde co//ana, payan y cayaocumpliría varias funcio-
nes, entre ellas la subdivisión territorial que se aplicaba a ramales
de acequiaso a los límites de otras acequiasubicadasdentro de los
sectoresprincipales. Por ejemplo, un ramal de la acequia de Sucsu
Aucaille tiene una caída de agua (Paccha Yacanora) ubicada en el
punto donde el ramal comienzaa regar la tierra. Es una huaca en
una raya payan. La misma raya sirve de límite inferior de otro dis-
trito de riego, el del canal de Amaru, cuyo límite superior es la raya
de Sucsupanaca,formando un sectorencajadodentro de otro.

‘o Esta correspondenciadirecta obvia la necesidadde hipotetizar que Cobo
se descuidócuandonombró las panacas,ni que la correspondenciadebería ser
con los cequespayan, como sugirió Zuidema (1964: 8-9).
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Los cequesy la organizaciónde/ trabajo

Las divisiones de la organización andina muchas veces cumplían
múltiples funciones. Este es el caso de los ceques,que también fa-
cilitaron la organización del trabajo. Por ejemplo, el término suyu
era una división del trabajo ademásde una división geográfica.Ya
hemos visto cómo el ayllu, la división fundamental del mundo andi-
no, funciona también como una unidad local y como una comunidad
de regantes(cuando el ayllu dependedel regadíopara cultivar sus
tierras)- En este casoel ayllu también organiza el trabajo para man-
tener las obras hidráulicas.

Por las descripcionesetnográficas del trabajo comunal en los
pueblos andinos modernosse sabe que las unidadesde la organiza-
ción social de la comunidad funcionan igualmente como las unida-
des organizadorasde la mano de obra en los proyectos laborales co-
munes(Isbelí, 1971, 1978; Pinto, 1970; Quispe, 1969; Tello y Miranda,
1923). Esto rige en especialpara la limpieza de las acequiasla cual
en muchos casos es el único trabajo en común que haya perdurado.
Se le atribuye la continuadaexistenciay pervivencia de la comuni-
dad como tal a este trabajo comunal por la dependenciade toda la
comunidad de la acequia.

La organización social tr’ipartita se encuentraen pueblosantiguos
y modernos,a vecesutilizando la misma terminología de co//ana, pa-
yan y cayao, como en el caso de las subdivisionesdel ayllu Collana
del pueblo de Anta, a pocos kilómetros del Cuzco. Una terminología
parecida de capac, hatun y huchuy se encontrabaen los pueblos de
Curahuasiy Antilla de la región de Abancay en 1787 (Zuidema, 1964:
117).

En 1972 encontréel uso de la división tripartita para organizarel
trabajo de la limpieza de la acequiade Saiwite (Abancay). Me dijeron
que había 300 trabajadoresque se dividieron en tres grupos de 100
hombres cada uno. Cada grupo se responsabilizabapara limpiar la
terceraparte de la acequia.Un grupo se colocabaen la cabecera,otro
en el medio, y el tercero en la parte más baja del canal.Cadahombre
limpiaba una secciónde varios metros y cuandoterminaba se colo-
caba al final de la cola de su grupo, y limpiaba otra sección, y así
hasta que llegaron al punto dondeel otro grupo había comenzado,o
en el caso del último grupo, al final de la acequia.

La misma tripartición para organizar la mano de obra se utilizó
en los pueblos de la provincia de Collaguas (Arequipa) durante los
siglos xvi y xvii dondecadapueblo tenía tres ayllus de 300 hombres
cada uno, llamados Collana, Payan y Callao (igual a cayao). Cada
ayllu se subdividía en tres pachacaso patacasde 100 hombrescada
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uno. Estas tres subdivisionestambién se designabanCollana, Payan
y Cayao (Zuidema, 1964: 115-117).

Es muy probable entoncesque de igual manera las ~anacas del
Cuzco incaico hayan utilizado los cequesasí denominadospara orga-
nizar el trabajo. En el caso de la acequiade SucsuAucaille podrían
haberutilizado los puntos donde cadaceque cortaba la acequiapara
marcar las seccionesque cada grupo de trabajadorestenía que lim-
piar, tres para cada panaca.

Los distritos de /as acequiasmayores

Ahora se puedendescribir y analizar los distritos de las otras ace-
quias mayoresde Planan Cuzco para ver cómo el sistema de ceques
formaba un mapa de ellas codificando a la vez la información de los
derechosy obligacionesa ellas. El canal de Chincheroen Cbinchaysu-
yu presentaun caso parecido al de la acequiade SucsuAucaille en
Antisuyu por serotro depropiedaddual. Aquel canal se origina en Cor-
cor puquio (la fuente de Corcor) dentro del sector de Inaca panaca,
en el cequeencargadoa esta panaca,y fluye hacia el sectorde la pa-
nacaCapacayllu. El primer ceque de Capac ayllu cruza el canal en
Callancapuquio, el manantial de Ticatica, conocido por su agua ex-
celente.Este manantial aumentabael volumen del agua que el canal
llevabahacia el Cuzco. Cruzabatodo el sectorde Capacayllu hastael
ceque que marcabael límite con Cuntisuyu.

Así se demuestrala aplicación de los mismos principios organiza-
tivos a otra realidad hidráulica. Los cequesencargadosa las panacas
incluyen las buacasque son las fuentes principales del canal, y hay
un ceque que indica el límite superior del distrito de la acequiay
otro el límite inferior.

Una comparaciónde estecanal con el de SucsuAucaille hace re-
saltar otro principio de cómo se determinó la jerarquía de las dos
mitades de cadacanal para poderencargarla panacade prestigio ma-
yor a la mitad más prestigiosadel canal. En el caso de la acequia de
SucsuAucaille, Sucsupanacatieneuna posición más alta que corres-
ponde a la mitad de aguasarriba de la acequia. El control sobre la
fuente inicial era muy importante porquehabía una sola.

El canal de Chinchero, sin embargo,tenía más de una fuente. La
de Ticatica era la más importante por dos razones: 1) aumentababas-
tanteel volumen del canal,y 2) se ubicabadentro del valle del Cuzco.
En este caso la panacaprincipal controlaba la mitad de aguasabajo
del canal en vez de la mitad de aguas arriba porque aquélla era la
mitad que estabadentro del valle (más cerca del. Cuzco)y que incluía
la fuente mayor, que también está dentro del valle. Por contraste,la
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fuente inicial, Corcor puquio, se ubica en la vertiente occidental del
cerro Senecadentro de la cuencadel río Anta. El siguientecequeque
cruza el canal también se indicó con una huaca que era otro manan-
tial, Guargua Illa puquio, que aumentabael caudal. Estos dos ce-
ques se comprendíandentro del sector de Flaca panaca.

El fenómenodel sistema de ceques en su aspectocomo plano de
distritos de irrigación es que un cequeencargadoa una panacapue-
de indicar el distrito de más de una acequia. El ccque de iñaca pa-
naca incluye no sólo las huacasdel canal de Chinchero sino las que
se asocian con los canales de Chacan. El distrito de Chacananti-
guamente comprendía tres acequias, todas ubicadas dentro del va-
lle del Cuzco (Villanueva y Sherbondy, 1979: 27). De esta manera
Flaca panacatenía derechosa una acequia fuera del valle y a otras
acequias del valle. En realidad, los dos distritos se consideraban
como derivados de una sola fuente de agua, el lago que se creía
yacía por debajo del cerro sagrado Seneca (Sherbondy, i982a). El
canal de Chinchero se alimentaba de los manantialesen la vertiente
occidental del cerro y los canalesde Chacande los de la vertiente
oriental. El ceque de Iflaca panacaune las huacas de ambasvertien-
tes y, por consiguiente,de ambos distritos de riego: Huayna Ccorccor,
la huaca y fuente inicial del canal de Chinchero; la huaca del cerro
Senecaque se considerabala «verdadera»fuentede aguapara los dos
sistemas;y la huaca de ChacanGuanacauri,el cerro sagradojunto
al acueductoo e/mean(O. «puente»)por dondepasael canal de Chacan.

El distrito del canal de Chacanes un ejemplo de un distrito que
comprendevarias acequiasderivadas del mismo río. Las tres ace-
quias originales se llamaban 1-JananChacan, Plurin Chacany Chavin
Cuzco. Dos acequiasse perdieronen el siglo xvi y quedóuno solo, que
hoy se conocecomo el canal de Chacan“. Este seríael canal de Pla-
nan Chacan.Las tomas de los otros dos canaleseran sobre el mismo
río de Chacanpero probablementeaguas abajo. Las tomas de los
otros dos canales podrían ser los sitios que hoy se conocen como
Concebedayoqy el Baño de la Ñusta,dondehay tomas para acequias
talladas en la roca.

‘<Repartición de las aguasdestaciudad, por comissionparticular ,dadapor
el govierno al R. 2. Mro. Pr. Domingo Labrera y Lartaun del orden de predica-
dores,S Juesvisitador de tierras, y desagrabiode indios, y dho repartimiento
de aguasse hizo por el año de 1659», documentoen el Archivo Departamental
del Cuzco, renglón, Administrativo, 1596-1824; y «Distribucion de las aguas de
tandade la ciudadcon espresionde lassequiasmesesy dias en que se distribu-
yen con arregloa lo que se tienen mandadoen los Libros de Cabildo (año 1824)»,
documentoen el Archivo Departamentaldel Cuzco, renglón: Pondo Vega Cente-
no, Municipalidades, año 1842; transcrito por Horacio Villanueva lJrteaga.Es-
tos documentosse encuentranpublicadosen Villanueva y Sherbondy(1979). Se
trata del canal Chacanen págs.27-40y 70-72.
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El distrito de las tres acequiasse delimita, por un lado, por la
raya col/ana de Iñaca panacay, por el otro lado, por la raya cayao,
y en el medio se encuentrala raya payan que marca la huaca de la
fuente. Conformana los mismos principios básicosdel sistema radial
para indicar los distritos de acequias aunque en este caso la raya
asignadaa la panacapasapor el medio del sector.

Ocurre así porquela topografía lo exige. El río de Chacanque ini-
cialmente fluye en línea directa hacia el Cuzco luego vira al oestey
entra en el río Sapbi. Las dos acequiasdesaparecidastomarían agua
de la sección inferior del río y todas las tres acequiasregaban las
tierras al norte del Cuzco entreel río Saphi y el Tullumayu. La acequla
de Concebedayoqantesregabalas tierras de Colícampata.La acequia
que sigue funcionandoriega tierras más altas y luego sus aguasdre-
nan al Tullumayu en esta zona demarcadapor los ceques de Iñaca
panaca.

Los suyus también eran territorios definidos por su hidrología.
Los tres sectores de Chinchaysuyu se habrán considerado un solo
distrito dependientede las aguassubterráneasdel cerro Sencea.Este
conceptoenlazacon la organizaciónpolítica de los incas como en este
caso de los suyus del Cuzco (Sherbondy, 1982b).Antisuyu igualmente
representabauna zonaen que todas las acequiasveníande la misma
fuente de aguas.

Dentro de Antisuyu, Tambo Machay es la huacaque indica no sólo
el origen del canal dc SucsuAucaille sino la fuente del río de Tambo
Macbay,que a 5L[ vez alimenta variasotras acequiasque toman agua
del rio aguas abajo de la toma de la acequia de Sucsu Aucaille. Las
dos acequias,PalpacallaAlto y PalpacallaBajo, son ejemplos.Al pre-
guntar de dónde vieneuna de estasacequias,generalmentese respon-
de que vienen de Tambo Machay,aunquesus tomasseencuentranmuy
abajo de Tambo Machay.Una riega tierras por una bandadel río y la
otra por la otra banda.Ademáshay manantialesque brotan de las la-
deras dentro del área comprendida entre los cequesque definen el
sectorde Sucsupanacay Aucaille panaca.Aunque no haya ningún Ii-
gazórL visible entreestosmanantialesy Tambo Machay, se dice que el
aguaviene de Tambo Macbay por canalizacionessubterráneashechas
por los incas. El canal de Amaro se consideraríacomo derivado,así de
Tambo Macbay también. Todas las aguasen esta zona, entoncesse le
atribuyen a la luente de Tambo Machay.

A su vez, Tambo Machay se consideraparte de una zona mas in-
elusiva que deriva todas sus aguaspor vías subterráneasdesdeel lago
Coricocha,tal como he argumentadoen otro lugar (Sherbondy,1982a,
1982b). Si se extiendeel primer cequede Antisuyu hasta el río Vilca-
nota se incluye en estazonamayor de Antisuyu todos los ríos y distri-
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tos de acequiasque últimamentese piensason dependientesdel agua
de Coricocha.

El simbolismo de estazona asociaeste territorio de Antisuyu con
las historiasde Mama Micay mientrasque el simbolismo de Chinchay-
suyu lo asociacon su esposoInca Roca, el primer inca dc Hanan Cuz-
co. Esta unión matrimonial simbolizabala alianza de los incas con los
guallacanes,cuya cacicaeraMama Micay. Paullu Guallacánera la sede
de estaetnia. En 1976 ubiqué Guallacándentro de la haciendaPaullu,
en el valle del Vilcanota.

Este lugar se asocia directamente con Coricocha. Cuando Mama
Micay se casacon Inca Roca, según las tradicionesoralesde los incas,
observaque el valle del Cuzco es seco y hacellevar susaguasal valle.
El control de estasaguas se quedó en las manos de sus descendien-
tes. Estahistoria se refiere a la incorporacióndel territorio alimentado
por las aguassubterráneasde Coricocha,que vienea ser,en primer lu-
gar, las aguas de Tambo Machay. Efectivamente,las aguasquedaron
bajo en control de sus descendientes,porque los incas fundadoresde
Aucaille panacay Sucsupanacason su hijo y nieto (Serbondy, 1982b).

Inca Roca haceun papel parecidoen la tradición histórica incaica
para Chichaysuyu.Es él quien descubrelas aguassubterráneasde Cha-
can que sonlas, por extensión,del cerro Seneca.Tanto él como Mama
Micay representanlos fundadoresde todo 1-lananCuzco, y de acuerdo
con las funcionesde tales fundadores,proveyeronlas necesariaspara
la civilización: las acequiaspara regar suscampos.Es uno de los pri-
merosactosde todos los héroesculturalesde la mitología andina.

Los ayllus en el Cuzco

Las panacasdominabanel territorio del Cuzco incaico. En Hanan
Cuzco se distribuyeron entre los tres sectoresde Chinchaysuyuy dos
sectoresde Antisuyu. El tercer sector más bajo se indica por ser
asignadoscadauno a un subsector(menosespacio)y por teneracequias
menos importantes, menos grandes,ubicadasen tierras más bajas o
más alejadasde las panacas.En Chinchaysuyuhabía un solo ayllu,
Guacaytaquiayllu, encargadode un ceque que se podría considerar
o como un subsectorde Uicaquirao panacao como un subsectorinde-
pendienteal lado de Uicaquirao panacaque tendríasólo dos subsecto-
res entonces.Igual que los subsectoresde ayllus de no-incas de Anti-
suyu, Guacaytaquiayllu tenía menos territorio y estabaubicado en
unastierras más bajas del suyu.

Los casosde los ayllus de Cbinchaysuyuy Antisuyu demuestran
cómo los incasadaptaronlos principios de la organizaciónradial a las
exigenciasde la topografía de los sistemasde irrigación. El ccque de
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Guacaytaquiayllu incluye la huacaPileopuqulo, que era la fuente de
la acequiaque se conoce hoy como el río de Oenqo. Si esta iden-
tificación es correcta, este ceque se encuentra en realidad al este
del primer ceque de Antisuyu. Por alguna razón era necesario in-
cluirla en Chincaysuyu en vez de en Antisuyu. Sugiero que o estaba
entrelazadocon el canal de Hurin Chacano que Pilco puquio se consi-
derabaligada coii Senecapor canalizaciónsubterránea.De todos mo-
dos, la intenciónera de incluir en Cbinchaysuyutodaslas acequiasque
fluían a las tierras máscercanasa la ciudadincaica,y de incluir en An-
tisuyu todas las acequiasque fluían hacia el estede la ciudad.

El sector de Sucsu panacacomprende las acequias que están al
noreste, más allá de la ciudad y de Oenqo, el sitio del palacio Pata-
llacra. El canal de Amaru se encuentraentrePileopuquioy Tambo Ma-
chay. Su punto inicial se encuentraoficialmenteen el cequede Sucsu
panacacomo la huaca Amaru Marca I-Iuasi, la casa de Amaru Tupac
Inca, de quien era la acequia.Esta acequiafluye hacia el este como
las otras acequias de Antisuyu, pero luego vira otra vez hacia la
ciudad y riega unos andenesagrícolas muy famosos,que están en-
tre la zona regada por Puco puquio y la regada por la acequia de
SuesuAucaille. La ubicaciónmás cerca al Cuzco de estesectordentro
del sectorgrandede Sucsupanacay Aucaille panacademuestrala ma-
yor importanciay prestigio dc él, que se refleja en su calidadde tierras
personalesde Amaru Tupac Inca, la «segundapersona»del Inca, Tupac
Inca Yupanquh

En el tercersector de Antisuyu se ve que se subdividió este sector
en una maneraparecida,formando tres zonas: una cerca al Cuzco, la
próxima más lejos al este, y la tercera más lejos todavía. Cada
una comprende manantiales que alimentan varias acequias relati-
vamente cortas que riegan tierras al pie de las laderas más empi-
nadasdel lado norte del río Huatanay.Adaptaron la organizaciónra-
dial a estacircunstanciaal colocar las tres rayasuna tras la otra casi
formando una sola línea. Aunque teóricamentecada cequecomenzaba
en Coricancha, las huacasde cadauna se siguen la una a la otra en
dirección al este. Hay otro caso en Cuntisuyu de una raya que com-
prende dos ceques(Cobo, 1956: 184).

ADMINISTRACIÓN DEL RIEGO EN EL Cuzco

La distribución de los derechosa las aguasy las tierras sehizo prin-
cipalmentea las panacasquedominaron las acequiasmayoresy las tie-
rras mejores.Tambiéncontrolabanun áreamayor del valle del Cuzco.
Los territorios de las panacasse basaronen los distritos de los canales
más importantesque formaron el corazónde sus tierras.
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Las acequiasincaicas eran, sin duda, los productos de obras reali-
nadasen varias épocaspreincaicase incaicaspor varios pueblos,aun-
que faltan las investigacionesarqueológicaspara la comprobación.Va-
rias historias incaicasse refieren a la usurpaciónde las aguasy tierras
de los pueblos que ocupabanel valle antesde la llegadade los incas.
Mama Huaco, el personajemás importante para el establecimientode
campos de cultivo de los primeros incas, no bien escogió un sitio
con suelos apropiados para el cultivo del maíz, expropió las ace-
quias de los gualla que vivían allí. Otros mitos mencionanlas acequias
de los alcauizaque los incas robaron.

Sin embargo, los incas habíandesarrollado la infraestructurahi-
dráulica, obras que se recuerdanen las tradiciones incaicas,como las
ya mencionadasobraspara regar el valle atribuidasa Inca Roca y las
obras de la canalizacióndel río Huatanayy del drenaje de las tierras
bajasatribuidasa Sinchi Roca. Los primeroscronistasespañolesdescri-
bieron algunasde estasobras. Relatanque los ríos eran originalmente
canalizadosy enlozadoscon piedraaguasarriba del Cuzco y en el valle.
Quedanrestos de estasobras y de los reservoriosenlozadosde piedra
Se han encontradorestosde las obras de drenaje cerca del Huatanay
y restos de acueductossubterráneosen ei Cuzco que proveíana los
palaciosy templosde aguasde manantiales.

En el valle del Cuzco los incas teníanque administrar las obrasId-
dráulicas. Su solución sebasabaen los principios del derechotradicio-
rial de la sierraandinaqueentregaa los ayllus (panacas)la responsabi-
lidad tanto como los derechospropietarios de las acequiasy reservo-
nos. El sistemafuncionababien porqueun ayllu o controlaba una ace-
quia completamenteo la ¿ompartía con otro ayllu organizandosu
relación con el otro ayllu de acuerdoa las relacionesjerárquicas que
establecíanuna relación dual entre una mitad alta y otra baja. De
maneraque la organizaciónsociopolítica tradicional asumía la respon-
sabilidad para la distribución de los derechosde varios ayllus a una
acequia. Las autoridades de los ayllus también servían de oficiales
para administrar asuntoshidráulicos.

Hay varios aspectosde esta administración.Primero, de acuerdoa
la costumbreandinaen general,la distribución de las tierras a las fa-
milias dentro del ayllu que incluye los derechosal aguade las acequias
que las riegan.Esta distribución no es necesariacadaaño. Como otros
autoreshan sugerido, los derechosa los camposcultivados intensiva-
mentese heredabandentro de cadafamilia. Las tierras que las autori-
dadesseredistribuíanperiódicamenteeranlas tierras comunales,sapci
que no se cultivabanintensivamente,y por eso no se regaríantierras y
aguasde las panacasy ayllus del Cuzco.

Un segundoaspectode la administracióndel aguade un ayllu es la
distribución de los turnos de cadaagricultor. A juzgar por las costum-
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bresactualeslas autoridadesmanteníanunarelación del orden del rie-
go paracadacampo.En algunoslugaresse respetabaun ordende la ca-
bezaa la cola de la acequia,y en otros de la cola a la cabeza.La deci-
sión de cuál, responderíaa varios factores.La acequiade SucsuAucai-
líe sigueun orden de riego que comienzacon las tierras más altas de
la laderay sigue hacia las más bajasterminandocon las del fondo del
valle debido a dos razonesmicroclimáticas.Las tierras altas son me-
nos vulnerablesa las heladasqueazotan el fondo del valle, pero tam-
bién recibenmenossol por su orientaciónhacia el sur. Por eso el maíz
necesitamás días para madurarseen las laderasque en el valle, pero
a la vez es más protegido en la ladera,de maneraque se puedesembrar
allí antesque en el valle.

El orden en el Cuzco incaico era generalmentedesdearriba hacia
abajo. Sin embargo,hay que resaltarque el ordencorrespondíaideal-
mente al calendariopropio de cada terreno.La diferencia fundamen-
tal entre la costumbreincaicay la españolaera que entrelos incas los
turnos al aguacorrespondíana los terrenosy no a las personasque te-
nian derechosa los terrenos.Los españolesse considerabanpropieta-
nos de los turnos y solían vender sus turnos independientementede
los terrenosregados.

En la épocaincaica para asegurarque los turnos se respetaranha-
bía tomeros.Actualmente una acequiaque un solo ayllu usa elige un
tomero o varios torneros)que vigila que cadapersonatome su agua
en su debido turno. Se dice que el tomero debe ser una persona ágil
que corre bien para poder vigilar las acequias(trabajo de campo en
Urco, Calca, 1976). En el casode una acequiao río cuyasaguasse com-
parten entre varios ayllus, la responsabilidaddcl tomero seríamayor.
Los torneros incaicosdel río Huatanaydistribuían el agua por turnos
a las autoridadescíe los ayllus y panacas.

Sin embargo,no hay ninguna indicación de que estostorneroseran
una burocracia hidráulica que formaba la basedel poder del estado
inca. Básicamenteel poder para controlar la administración de las
aguasera la responsabilidadde las autoridadesde cadaayllu, sin alie-
nar los derechosdel aguade los derechosa las tierras regadas.Estos
derechospertenecíana los ayllus y panacas.Poreso la distribución de
los derechosa las aguas en el Cuzco incluye la distribución de las
tierras.

Dada la importanciade estableceresta distribución espacial a los
panacasy ayllus, las autoridadesestatalesmás importantesseríanlos
arnojonadoresdc las tierras, saywa checla suyuyoc (Poma de Ayala,
1980 [1583-16151: 353 [355]). Los dos amojonadoresmás importantes
del imperio en el tiempo de Tupac Inga Yupangui, Cona Raqui de Ha-
nan Cuzco y Una Cauchode Hurin Cuzco delimitaron y marcaronla
distribución de las tierrasy de las aguas.Colocaronlos hitos de piedra.



144 JeanetteE. Sherbondy

Las piedrastalladasen Hanan Cuzcoque señalabanlas fuentesde los
canalesy los manantialesteníanentonces,ademásde un significadore-
ligioso, una función civil: la de indicar la distribución de los derechos
a las aguas.Puestoque Cuzco y cl resto del imperio estabaorganizada
por mitades habíados amojonadores,uno para cadamitad.

La autoridadmayor a que los amojonadoresresponderían,sugiero,
era la «segundapersona»del Inca. La división de las responsabilida-
des estatalesentreellos se ve en las tradicionesincaicas que se tratan
dc Tupac Inca Yupanqui y su «segundapersona»Amaru Tupac Inca.
Se dice que Amaru TupacInca era,en realidad,el hermanomayor, pero
su vocación no era la guerra y la conquistasino la agricultura, la reli-
gión y los asuntosdel pueblo, dc los agricultores(PaehaeutiYamqui,
1968 [16131 30). Por eso su hermanoTupac Inca Yupanqui ascendió
al trono inca, y Amaru Tupac Inca se hizo «segundapersona»al mismo
momento.

«Segundapersona»es el término quelos españolesinventaronpara
describir esteoficio. El término original probablementetenía eí senti-
do literal de «hermanomayor», de acuerdocon la terminología incaica
para designarrango político en términos de parentesco.La jerarquía
superior del hermanomayor al hermanomenor se entendíabien. Me-
therly (1977a, 1977b, 1981) encontró muchos casosde un patrón poíí-
tico en la costanorte del Perú prehispánicoen quecada señor princi-
pal fue acompañadopor una segundapersonay estasdos autoridades
encabezabanunamitad Ó<moiety’>) en cadanivel de la organizacióndel
señorío.

Una de las responsabilidadesprincipalesde Amaru Tupac Inca era
de decidir cuáleshuacasse incluían y cuálesse quitaban del sistema
incaico(Murúa, 1964(1) [1590i: 48). Eraunafunción civil queteníacon-
secuenciasimportantesparael rito oficial, y quehabríadeterminadola
distribución de los derechosa las tierras y a las aguas.Como he ar-
gumentadoarriba, las huacasoficiales del sistema de los cequesser-
vían de hitos demarcandolos límites entre tierras y distritos de ace-
quias.Sugieroqueera él, Amaru TupacInca, la segundapersona,quien
era la autoridad que decidíaesta distribución de los derechosa las tie-
rras y las aguasy que era él quien decidiría las disputasal nivel má-
ximo. El inspector general,el Tucuricu, tendría la obligación de vigi-
lar el funcionamientocotidiano del valle del Cuzco, para asegurarque
las decisioneshechaspor la segundapersonase ejecutaríanbien. El
Tucuricu conocía quiénestenían cuáles tierras y aguas.

La administraciónincaica de las aguasdel valle se basabaentonces
en la estructurade la panacay del ayllu a los cualesdistribuía los de-
rechos a las acequiastanto como las obligacionespara su mantern-
mientoanual y su funcionamientodiario. Las acequiastenidaspor mas
de una panacao ayllu se administrabanpor medio de las relaciones
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jerárquicas establecidasentre ellos. La administración dual por dos
panacasera común en el Cuzco incaico, como es evidenteen los casos
de la acequiade Sucsupanacay Aucaille panacay del canal de Capac
ayllu e Iñaca panaca,y quizá de una acequiade Iñaca panacay Uica-
quirao panaca.La dependenciamutua de dos panacasde una sola ace-
quia creabaun lazo que Facilitaba la organizaciónde las dos panacas
como una unidad de dos mitades.Este seríael caso de Sucsupanaca
y Aucaille panaca,que funcionaríancomo un solo ayllu despuésde la
conquista.Algo parecidoocurriría con Capacayllu y Hatun ayllu (éste
quizá equivalentea Iñaca panaca)que formaron un ayllu llamado Ca-
pac Hatun ayllu despuésde la conquista~~

Al examinar la distribución de los derechosa las aguasy las tierras
a las panacasy los ayllus del Cuzco resaltaa la vista un orden sime-
trico y erárquicode muchaeleganciaque no pudo ser el resultadode
decisioneshechaspor partesa través de los siglos del poderío incaico.
Se ven claramentelos rastros de una planificación global del valle.

PLANIFIcAcIÓN METROPOLITANA DEL Cuzco

El orden de distribución de las acequiasa las panacasrevela que
se hizo de acuerdoa la posición de la panacaen la jerarquíapolítica,
que se basóen la distanciagenealógicade los incas, cabezasoficiales
decadapanaca.En HananCuzco,el último inca de los cinco, gozabadel
rangomás alto. De acuerdoa esteorden la panacade Tupac Inca Yu-
panqui, Capac ayllu, tenía la sección del canal de Chinchero que se
ubicabadentro del valle del Cuzco. Este canal se rompió durante la
conquista, pero se reconstruyó inmediatamente despuésporque se
considerabatan vital para el Cuzco. Iñaca panaca,la panacade Pacha-
cuti Inca, el padrede Tupac Inca Yupanqui, compartíalos derechosa
estecanal, controlando la parte ubicadafuera del valle. Ademásesta
panacatenía las acequiasde Chacan.

La acequiade SucsuAucaille panacaera muy larga, pero no se di-
rigía directamente al Cuzco sino a las tierras al este, y por eso se con-
sideraríade menos importancia. Sucsupanacadominaba la fuente de
la acequiay Aucaille panacase encontrabaen unaposición dependien-
te. La quinta y última panacade PlananCuzco era Uicaquirao panaca
que tenía las aguasde liiroypacha. Como he sugerido arriba, estas
aguaspodrían ser la secciónmás baja del canal de Chacano puede

12 Zuiderna (1964: 89), basándoseen Sarmiento de Gamboa(1947 [1572i: 220),
argumentaque Hatun ayllu es Iñaca panaca,pero Rostoworowski (1983: 143-
144) presentadatos que demuestranque Iñaca panacay Hatun ayllu nunca se
juntaron, como dijo Sarmiento, porque seguíanexistiendo con tierras separa-
das hasta la colonia.
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habersido un sistemaindependienteque regabaunastierrasmuy cerca
al Cuzco.

Esta distribución formó un plano de Hanan Cuzco en que dentro de
cadasuyu habíados panacasque controlabanlas acequiasmás impor-
tantesy dominantesde esesuyu. Capacayllu e Iñacapanacacontrolan
las de Chinchaysuyu y Sucsu panacay Aucaille panacacontrola el
sistema mayor de Antisuyu. Y puesto que Chincbaysuyuconstituía la
mitad másprestigiosade PlananCuzco y Antisuyu la mitad menospres-
tigiosa, se ve una coordinaciónde rangoa tres niveles de la organiza-
ción política del Cuzco: el nivel de la importancia del distrito geográ-
fico dcl canal,el del prestigio de la panaca,y el del prestigio del suyu.
Al nivel de mitad del Cuzco, los canales,las panacasy los suyus de Ha-
nan Cuzco gozabande mayorprestigio e importanciaque los de Hurin
Cuzco, formando un cuarto y último nivel.

Hurin Cuzco presentaráuna situación simétrica. A nivel de mitad
(«moiety>’) toda esta mitad tiene un origen geológicodiferente del de
PlananCuzco, lo cual resulta en otro tipo de suelos.Hurin Cuzco tiene
suelos más arcillosos y areniscos,aunque no necesariamentemenos
fértiles ~. Sin embargo,estos suelos son menosestablescausandoque
los canalesy otras obrashidráulicas en Hurin Cuzco necesitaríanma-
yor trabajo anual para mantenerlosen funcionamiento.El hecho de
quela mayoríade éstosestánactualmenteen desusoy dan indicios de
haberestadoabandonadosdesdehacevarios siglos, quizá desdepoco
despuésde la conquista(Astete, 1984), sugiereque no eran tan cotiza-
dos como los de Hanan Cuzco que se han mantenido hastahoy día.
Collasuyu se considerabamás importante que Cuntisuyu y las aguas
de aquél eran más importantesque las de éste. Collasuyucomprendía
el río Huatanayy las aguasdel cerro sagradode l-Iuanacauri.Uscamay-
ta panacatenía la posición clave en cuantoa las aguasdel río Huata-
nay al controlar la huaca Pumachupanque marcabael punto en que
todos los tributarios principalesdcl Huatanayya se habían juntado y
el río Huatanaypropio comienzadesdeestahuacaen adelante.

Dentro de cada suyu habíatambién una división entre el áreado-
minante de las dos panacasmayoresy el tercer sectorde menospres-
tigio. En el caso de Chinchaysuyuse encuentrauna oposición entre
Capacayllu e Iñacapanacapor un lado,y Uicaquirao panacay Guacay-
taqui ayllu por otro. En Antisuyu es entreSucsupanacay Aucaille pa-
nacapor un lado y los tres ayllus de Yacanora,Ayarmacay Cari por
otro. En Collasuyu ocurre una estructura similar: Uscarnaytapanaca
y Apumayta panacaforman la parte dominante y el tercer sector se
comparte entreuna panaca,Haguaynipanacadel Inca Lloque Yupan-

13 Los suelos de 1-lanan Cuzco son mas antiguos,del cretáceomedio, y pro-
vienen de roca calcárea,peroios suelosen Hurin Cuzco son más recientes,del
cretáceosuperior,y tienden a sersuelos areniscososy arcillosos (Marocco, 1978).
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qul, y Aquiniaylla ayllu. ParaCuntisuyu,Cobomencionasólo una pana-
ca en el sistema de ceques:Chima panacade Manco Capac,el primer
inca que cori Mama Huaco fundó el Cuzco. Su paracase asocíacon las
aguasdel río 1-luancaro,un tributario principal del río Iluatanay. J)os
otros sectoresse asociancon las aguasdel cerro Puquin y del cerro
Piceho, respectivamente.

Básicamentelas aguasy tierras más importantesdel Cuzco fueron
distribuidas a las panacasy las menos a los ayulhís. Concluyo que esta
organizac~onurbana y rural del Cuzco se hizo de acuerdoa un plan
coordinadopaJatodo el valle. Puestoque el pian incorpotó a diez pa-
nacas de los cinco incas de Hurin Cuzco y los cinco incas de Hanan
Cuzco, esta planificación no pudo ocuríir en estaforma hastaque hu-
biera, por lo menos,diez incas. igualmenteno se pudo cí-car por par-
tes, aliadiendo una acequta y un sectora la muertede cadainca - Si las
diez panacasse bu hieranoriginado succ5 ix amente,nra por una, cori la
mueí te de cacia ucay sí cadapamíe Ii ubiera estabiccicío un territorio
nuevo con un nuevo canal,como ai gumen tu Conrad (198i ), no hubiera
resultadoel níapa. que se codifico cii cl sís1cm de ceques.

Todas las piezasdel plan original tu’. IdI on que crearse simultánea-
mente,cii un solo irornento ti istoríco L 1 Simetría de su ubicaciony su
coordinae¡o.íícon el simboli sniii de c xcl~í posícioti indica que el valle del
Cuzco fue una avea metropolitanaplanificada. La mitología o historia
oficial cíe los incas describe tina tal reorganizaciónde las tierras por
Pachacuti Inca, cluien expulsó dcl valle a los ayll íis que no queríaallí
y icé istribuyó las tierras a los grupos privilegiados cíe quedarse.

En algunos pueblos andinos actuales se notan, por la simetría de
su orgarli/acion social, los resultadoscíe un plan. o reorganizaciónen
algún momento Se ha sugeridoque tanto los ayllus de los pueblos ac-
tualescomo las¿ panacasincaicasdel Cuzco correspondeiia grupos ce-
remoniales(Ossio, 1980). ~Sinembargo,pienso que la basede esta pla-
nificación es la distribución cíe las tierras, la basematerial para su eco-
nomía.Esta distribución nos da la clave para comprenderlo que eran
en realidad las panacas:los distritos administrativos de la capital de
los incas.

Los distritos administrativos del Cuzco sc organizaron de acuerdo
con los principios de la organizaciónradial (y tripartita) en combina-
ción con organizacionesdualesy cuadripartitas,todos los cualeseran
bien conocidos en el mundo adino y son evidenteshasta hoy en la
orgaiíización de algunos pueblos. El Cuzco incaico es el ejemplo más
impresionanteporquesc aplicó a una realidad mucho más compleja.

La flexibilidad del sistema radial se manifiestaen la maneraen que
se adaptó a las exigencias topogralicascíe los contornos de los distri-
tos regadospor una acequia.La ubicación de los 41 cequescon las 333
huacas indicó muchos limites, hitos, y puntos iniciales de acequias.
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Básicamentese conceptualizóla distribución a las panacasen la forma
teóricade sectores,y a los ayllus en la forma de subsectores.Una apli-
cación ideal similar a la que demuestrael pueblo de San Andrés de
Machacano se hubieramantenido,pero persistióel principio de la or-
ganización radial de la distribución de las aguasy tierras, lo cual se
hizo recordaren un quipu (hilos y nudos que sirvieron como objeto
mnemónico). Siempre la huaca que marca un límite puede reía-
cionarsecon el punto central por medio de una línea recta (ceque).

Este sistemade cequesy huacas—líneas y puntos— es un ejemplo
único de cómo una planilla mental parala organizaciónespacialde un
estado indígena organizó la geografía política y cómo la exigencia
de la realidad geográficamodificó estaplanilla. Este juego entre la es-
tructura y la realidad, de influencias mutuas, revela mucho de cómo
pensarony actuaronlos incas.

Otro argumentopara sustentarque las panacasse crearonexpre-
samentepara fines administrativosde la ciudad capital es que no hay
ninguna noticia de que la panacaexistiera fuera del valle del Cuzco.
Sugiero que la panacase creó como una clasede ayllu, por lo que sig-
nifica el ayllu como institución económica.El ayllu ideal se mantiene
por sustierras. La dimensiónterritorial de la panacaera para contro-
lar los recursosbásicospara su existenciamaterial: aguas,tierras de
cultivo, pastospara los rebaños.Las panacastambién se beneficiarían
de los productos de tributo al estadoincaico.

El modelo del ayllu como grupo social se aplicó al concepto de la
panacaal utilizar el simbolismo y lenguaje de ser parientes del inca
fundador.Visto dentrodel contextode la legitimización de los derechos
a las tierras y las aguases éstala maneratradicional de expresarla
propiedad comunal. Lo mismo ocurre con los ayllus de los pueblos.
El parentescoes el término legal del derechotradicional andino.

Otro argumentopara sustentarla planificación del Cuzco es el uso
del número exacto de cinco panacasdistribuidas a cadamitad. Quizá
hubierasólo diez incas en el momentoen que se reorganizóel Cuzco,
pero es más probableque correspondieraa los principios de la organi-
zación decimal, que se basó en 5x2=10, que describeexactamenteel
número de las panacas.Se sabeque los incas empleabanel sistemade-
cimal y que lo aprendierondel imperio chimú. Este tipo de organiza-
ción basadoen el número cinco ha sido más común entre las cul-
turas andinasy amazónicasde lo que hemos creído.

Los Barasana,de la selva amazónica,no tienen ninguna relación
probadacon las culturas andinas,pero tienen una organizaciónsocial
que se basaen unidadesde cinco grupos de parentesco(I—Iugh-Jones,
1979). Cadamaloca que constituye un grupo patrilineal y patrilocal se
conoce por un nombre que indica su posición en la jerarquía de las
cinco malocas: Cacique, Danzantes-cantantes,Guerreros, Shamanes
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y Sirvientes.Aunque los nombres indican una ocupación,las malocas
tienen la mismabaseeconómicade subsistencia.Se activizan las espe-
cialidadesen los contextosceremoniales,en los cuales forman parte
de una jerarquía. Dentro de las cinco hay una simetría entre los dos
gruposen cadaextremocon un grupo único al medio. Se nota una se-
mejanzaestructural con las panacasde PlananCuzco en que las pana-
cas de Capace Iñacademuestranuna simetría con las de Sucsuy Au-
caille, con Ulcaquirao panacaen la posición media.

Tambiéntienen en comúnuna indicaciónde especialización.Se sabe
que Sucsupanacaera la panacade los sacerdotes,y que teníaen parte
el carácterde un grupo voluntario, porqueun joven noble se asoció
con esta panacapor su vocación religiosa (Zuidema, 1974). Las otras
panacasquizáteníanunasfuncionesespecializadas,con responsabilida-
des específicasdentro de la organizaciónadministrativa de la capital.
Capac ayllu era la panacade los administradoresprincipales, Hatun
ayllu de los administradoressecundarios.El noníbre de Aucaille pana-
ca sugiereun grupo asociadocon la guerray la agricultura. Uicaquirao
panaca,como la panacade inca Roca, reclamabael rol especializado
de vigilar los asuntosdel riego.

El principio de ordenaren unajerarquía las panacassegúnla suce-
sion de los incas fundadores presentaun paralelo con los Barasana
quienesestablecenel rango de sus malocassegúnotro criterio de pa-
rentesco: eí ordendel nacimientode los hermanos.Tambiénse ve una
simetríaentre las panacasde Chinchaysuyuy las de Antisuyu. Aquéllas
se especializanen las funciones políticas civiles de la administración
mientras las de Antisuyu se especializanen funciones religiosas y
agrícolas,asuntos muy entrelazadosen los Andes.

Otro asunto es el simbolismo de la ubicación de ciertas tierras. El
sectordel canal de Amaru Tupac Inca se ubica dentro del sectorgran-
de correspondientea Sucsupanacay Aucaille panaca, que a su vez es
partedel cuadrantede Antisuyu. La dirección del suyu al norestesigni-
fica para los incas la dirección de dondevienen las lluvias. Las lluvias
tienen importancia principal para la agricultura y ésta se regulapor
medio de los ritos religiosos ademásde la tecnología (Sherbondy,
1982b, cap. 7). Si Suesopanacay Aucaille panacase ocupabanprinci-
palmentede la religión por ser las panadasde los sacerdotesy de la
agricultura, se ve una concentración del simbolismo dentro de este
sector. Y dentro de este sectorse comprendeel subsectorde las tie-
rras y aguasde Amaru Tupac Inca, quien tenía la autoridad máxima
sobrelos sacerdotesy, como tal, habría sido el jefe de Sucsupanaca.
La calidadsobrenaturalde susaguasy tierras, segúnlos mitos incaicos
indica la importanciade suoficio parala religión y la agricultura (Sher-
bondy, 1979a, 1982a, 1982b).
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Las descripcionesde las tierras en el imperio incaico siempremen-
cionan tres tipos de tierras: tierras del Sol, tierras del Inca y tierras
del pueblo.Antes del reino de Huayna Capac,quien fue el primero en
tener tierras privadas (Wacbtel, 1982), las tierras del inca dentro del
contexto del valle del Cuzco seríanlas de las panacas.Sugiero que si
Huayna Capaccomenzóa desarrollar tierras privadas suyas,era por-
que, en parte, todo el valle del Cuzco era zonadopara las panacasy
ayllus y no había sitio para él dentrodel valle. Las tierras de los ayllus
serían las tierras del pueblo, por pertenecera los no-incas, represen-
tantesde algunosde los pueblosvencidosy aliados con los incas, como
los ayarmaca,habitantesoriginales de la región, y los cari, oriundos
de una etnía del Altiplano, quienesse aliaron con los incas para prote-
gerse de los collas.

Hasta ahora, sin embargo, no se conoce mucho de las tierras del
Sol. Sugiero a basede unosdatos que refieren al valle del Cuzco que
las tierras del Sol se ubicabanen Cuntisuyuy la panacade Sinchi Roca,
Rauraupanaca,las cultivaban. Rauraupanacaes la única panacaque
no se mencionaen la descripciónde los cequesde Cobo, pero se puede
hipotetizar que Rauraupanacase encajabaen Cuntisuyu entreChima
panacay el límite con Chinchaysuyu,una áreaque incorpora el cerro
Puquin.

Hay unanoticia de tierras del Sol en estecerro que se regabancon
una acequiade Cachona“. En el cerro Puquin había un templo impor-
tante para la observaciónde los movimientos del sol. Las tierras del
Sol entoncesse ubicabancerca de la huacao templo dedicadoal sol.
Se codificó en el sistemade la organizaciónradial de igual maneraque
las otras huacasmencionadas:Puquin cancha,una casadel sol se si-
tuabaen un cequede Cuntisuyu (Cobo, 1956 [16531: 185). La acequia
que regabal-«s tierras se originabaen las alturas del pueblo Cachona.
Regabalas tierras de Mananguaflunca,que eran otro sitio de un templo
o palacioincaico ademásde las tierras de Cachona.Durante la época in-
caicalas tierrasde Puquinrecibíanel aguade riego primero y luego las
tierras de Mananguañuncay, finalmente, las de Cachona.Esta orden
de riego puederespondera las exigenciasmícroclimáticaso indicar la
prioridad de las tierras del Sol de Puquin.Las tierras de Manangua-
ñunca se regabanluego, y las de Cachonapor último.

Las rayas de la organizaciónradial indican estedistrito de la ace-
quia: un cequeincluye las huacasde la fuentede la acequia,el manan-
tial Paepachire[«Pachachiri» en Cobol y otra huacaeraMananguaflun-
ca (Cobo, 1956 [16531:184-185). Otra raya índica Puquincancha.Cobo

14 Presentéestasideas originalmenteen una ponenciaante la American So-
ciety for Ethnohistoryen 1982. Los datos referentesa los derechosal agua de
regadíose encuentrancii una transcripciónde un manuscritoque Zuidemamuy
finamenteme presté. La interpretación,sin embargo,es mía.
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no indicó panacani ayllu alguno paraeste sector,pero es muy proba-
ble que Rauraupanacase encargóde él porqueeran los descendientes
de Sinchi Roca, quien se considerabahijo del sol. En 1571 el hijo del
curacade Rauraupanacaen la épocaincaica atestiguóal virrey Toledo
que esta panacase decía ser «del Sol» (Levillier, 1940: 168).

Hay también la posibilidad de que había tierras dedicadasa cada
templo del sol ubicadascerca de cadauno, como en el casodel templo
de Puquin. Quizá había tierras dedicadasal templo Coricanchaubica-
das cerca del templo. Los dominicos que construyeronsu iglesia y con-
vento encima del templo incaico heredaríantambién las tierras de Co-
ricancha,que podrían ser las que se regabandel río Huatanay,cuesta
abajo del templo. La prioridad que gozarían las tierras del Sol se in-
dica por las fechasde los turnos de las tierras de Puquin y las de los
padres doníinicos, que eran en junio al tiempo del solsticio invernal.
Puquin se regabadel 29 de junio hastael 10 de julio, y las tierras de
los dominicosdel 15 hastael 24 de junio, ambasfechasmuy tempranas.

Ahora que se ha descubiertola lógica de cómo se codificó en el sis-
tema de los cequesla organizaciónde los derechosa las acequiasy las
tierras del Cuzco, tenemosuna idea más clara de cómo los incas dis-
tribuveroi. y deliníitaron las tierras del Inca, del Sol y del Puebloen
estaárea metropolitanade su ciudad capital. Esta distribución respon-
día a las exigenciasespecialesde la capital donde residían la nobleza
incaica y otros grupos privilegiados cuya presenciaen el Cuzco era no
solamenteun honor sino necesariapara el funcionamientode la admi-
mstraciónimperial. La existenciade las panacassólo en el Cuzco indica
su rol especialde manejar las acequiasprincipales de la capital y de
disfrutar ele las mejores tierras. Sin embargo,los principios organiza-
tivos que los incas aplicaron a estadistribución y delimitación de las
aguasy tierras eran comunesen los Andes. Es en el Cuzco incaico don-
de se aplicaron con la mayor complejidad, formando el ejemplo más
elegantee impresionantede la organización política andina.
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