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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación aborda el tema de "Conflictos por el 

recurso agua en la comunidad de Vilcanchos", generado por el 

crecimiento poblacional, los cambios climáticos, la inequidad en la 

distribución y principalmente por la escasez del recurso agua para uso 

doméstico y de riego. 

El agua considerado como un elemento esencial para la vida es 

aprovechado en uso doméstico y productivo. Pero, en la actualidad se 

viene convirtiendo en un recurso escaso, en la medida que ya no 

abastece y satisface las necesidades de la población creciente. Situación, 

que genera preocupación, dificultad a su acceso, problemas y 

alteraciones en las relaciones sociales entre los usuarios por el agua. 

Antiguamente el uso de los recursos naturales, en especial los recursos 

del agua se daba en forma constante, bajo normas, con participación 

activa y acciones colectivas. Ahora en los pueblos rurales del campo el 

uso del recurso agua ocasiona ciertos conflictos por su acceso, más en 

época de siembra. Porque sin el agua no se puede cultivar, por más que 

exista tierra disponible, semillas e instrumentos de producción. 

Para iniciar y explicar los conflictos por la escasez del recurso agua, se 

tomó en cuenta la experiencia vivida en mi juventud y por las relaciones 

continuas con la comunidad de Vilcanchos, teniendo en mente las 

condiciones altas andinas caracterizada por el minifundio, con parcelas 

desde 0.25 hasta 4 has. Por familia, ubicadas en diferentes sectores y 

pisos altitudinales. 
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La investigación abarca los acontecimientos, centrados en toda la década 

del 80, porque en esos años la organización comunal sufrió ciertos 

cambios por la violencia política que vivió nuestro país, donde se produce 

una ruptura de relaciones entre personas, con la naturaleza y sus 

costumbres. Asimismo, como resultado de las acciones violentas hay un 

deterioro de la agricultura y de la ganadería en el campo. De estos 

acontecimientos los pobladores recuerdan muchos aspectos como la 

ausencia de autoridades tradicionales, la destrucción de locales, el 

incendio del local municipal y centros educativos, los castigos y maltratos 

de hombres y mujeres, tanto en la comunidad en estudio como en 

pueblos vecinos. Más cuando la zona fue declarada en estado de 

emergencia; impidiendo a las familias a recuperar su modo de vida 

anterior, basado en la agricultura y ganadería; aún así, con toda la 

penuria y desesperación, la población del campo quería mejorar sus 

condiciones de vida con cuestiones agropecuarias, entrando en calma 

poco a poco, particularmente en la zona de nuestra investigación. 

Debemos precisar que durante la década del 80 (época de violencia 

política) en toda la Región andina se dio un período largo de sequía, que 

afectó a todos, e incluso las bases militares que operaban en los pueblos 

de Tatos y Vilcanchos, sintieron y se sensibilizaron con la escasez del 

agua. El problema que veían aquí, era que el agua no alcanzaba para 

todos, apenas llegaba a una parte del pueblo de donde la población con 

muchas restricciones, recibía en baldes para uso doméstico. Vigilado y 

controlado con autoridades impuestas por los militares. Sin embargo, la 

prioridad de los pobladores era escaparse y desaparece. Porque la 

violencia era imparable y la preocupación de los pobladores seguía 

siendo salvar la vida de uno mismo y de sus familiares, sin dejar morir de 

hambre y de sed. 
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La investigación se ha dividido en cuatro capítulos: 

El primer capítulo explica sobre las características generales de la 

configuración geográfica de Vilcanchos, como clima, población y otros 

servicios básicos. 

El segundo capítulo, aborda sobre las actividades económicas en la que 

se desenvuelve la comunidad, considerando a la propiedad de la tierra 

como medio de producción. 

El tercer capítulo, trata sobre el recurso agua y el aprovechamiento de 

pequeñas fuentes existentes en Vilcanchos. Considerando al agua como 

factor principal de la producción y fuente de conflictos sociales. 

El cuarto capítulo, destaca la importancia del agua y explica los conflictos 

comunales entre los usuarios por acceso al recurso agua. Admitiendo que 

el conflicto, afecta las normas de convivencia en la comunidad y tiene 

implicancias notorias, como el individualismo, la marginación del género, 

distribución desigual a los usuarios , etc. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la comunidad de Vilcanchos el uso del agua ocasiona diversos 

conflictos sociales entre comuneros, familias y grupos sociales, debido a 

su escasez, disminución, distribución desigual y cambio climático en el 

sistema de riego, aplicado a las propiedades parcelarias privadas y 

comunales que se dedican a la producción agropecuaria. 

La escasez y los conflictos por el agua pe~udican el desenvolvimiento de 

las actividades económicas productivas, la sobrevivencia de los animales, 

el bienestar de las poblaciones y las relaciones sociales internas en la 

comunidad. Profundizándose más, por incumplimiento de acuerdos, 

normas y obligaciones por parte de gobernabilidad, como (autoridades 

locales, regionales) y los "Comités de regantes"1, que ya no responden a 

las exigencias y leyes de costumbres establecidas por las organizaciones 

o comunidades originarias, entrando en problemas con otros regantes por 

el acceso y utilización del recurso agua, llegando incluso a las instancias 

del poder Judicial, policial, a veces con detenciones y gastos económicos 

entre usuarios, a pesar de que viven en extrema pobreza, afectando el 

orden social, la cohesión y cooperación que existe entre familias en la 

comunidad. 

El conflicto por el uso del agua es permanente por la escasez del recurso 

agua, notándose claramente por el acceso en el sistema de riego y en 

épocas de siembra a falta de lluvias, en que hay líos y peleas de 

individuos y familias. Con aquellos que tienen mayor cantidad de tierras, 

ganados y comercios, que abusan y dominan a las personas de menores 

recursos económicos que carecen del poder político. 

1. Comité de regantes o Comité de usuarios es considerado como una 
organización representativa para garantizar los intereses de los usuarios, su 
derecho y uso del agua, frente a la amenaza por la creciente demanda y 
conflictos entre usuarios. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo la escasez de agua en su distribución ocasiona conflictos en las 

actividades agropecuarias con las familias y grupos económicos 

dominantes afectando al conjunto de la población en Vilcanchos?. 

Objetivo general 

Conocer las causas del conflicto entre individuos, familias y grupos 

sociales por la escasez, acceso y uso del recurso agua en Vilcanchos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Explicar los conflictos sociales en el sistema de riego que se 

manifiestan de manera desigual, ocasionado por las familias y grupos 

sociales dominantes. 

2.- Describir las formas de distribución del agua, que genera conflictos por 

la escasa cantidad y disponible del recurso agua para la producción. 

3.-Explicar, cómo estos conflictos ocasionan alteraciones en la vida 

cotidiana al conjunto de la Comunidad . 

. HIPÓTESIS 

Las familias y grupos sociales dominantes en Vilcanchos utilizan el 

recurso agua y campos de cultivo con mecanismos de abuso de poder 

fuera de las normas de convivencia social, generando conflictos 

permanentes, evidenciando con enfrentamientos físicos y verbales, al 

resto de los comuneros, dejando de producir y siendo afectados en sus 

ingresos económicos. 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La metodología utilizada fue la etnográfica, empleando las narrativas de 

los usuarios como un camino, para la comprensión de este fenómeno, 

marcado por enfrentamientos existentes en el seno de comunidades 

campesinas rurales. 

Se ha utilizado las técnicas de observación, entrevista, diálogo y análisis 

de documentos. 

MARCO TEÓRICO: 

La humanidad a nivel mundial afronta la escasez del recurso agua, 

principalmente de agua dulce, a pesar de que la tierra está rodeada de 

abundante agua. Esta tiene su explicación, porque el 97% de agua 

existente en el océano y mar es salada. Mientras que el agua dulce 

apropiada para el consumo humano se encuentra en un porcentaje de 

3%, encontrándose en los ríos y lagos en su forma principal con una 

distribución y uso muy variado. Es así que en algunas regiones el agua es 

abundante y en otras regiones escasea, generando un escenario de 

conflictos entre los seres humanos en su estado natural. 

La escasez del agua se duplica en relación al crecimiento de la población, 

debido a muchos factores: La reducción de las aguas superficiales y 

subterráneas a causa de falta de precipitaciones pluviales, por el cambio 

climático con el cual se produce variaciones de temperatura y como 

consecuencia, hay aumento de las necesidades de la población, la 

contaminación frente a una disponibilidad limitada de la cantidad de agua, 

que en el futuro traerá como resultado la búsqueda desesperada de este 

elemento. Porque el ser humano no puede vivir normalmente si no 

dispone del recurso agua. Por lo que en nuestro trabajo de investigación 

intentamos analizar de la forma más detallada posible. De cómo la 

escasez del agua afecta y genera conflictos en las poblaciones, para uso 

doméstico y en el sistema de riego. 
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Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española (1984), refiere 

que la palabra conflicto "procede de la voz latina CONFLICTUS que 

significa lo más recio de un combate. Antagonismo, pugna, oposición, 

angustia de ánimo, apuro, situación desgraciada y de difícil salida. Implica 

posiciones antagónicas y oposición de intereses". (Real Academia 

Española: Diccionario de la Lengua Española. Vigésima edición. 

1984:358). 

Tradicionalmente se definía al conflicto como una idea negativa, en 

esencia un elemento pernicioso en el contexto de la convivencia social y 

que suele envolver el fenómeno de la violencia, destrucción, irracional y 

dañino . 

. La situación conflictiva de modo general, son desacuerdos entre 

personas, cuando hay impedimentos de uno de sus objetivos que afecta 

sus intereses y que desvalora en gran manera la comprensión, la 

armonía, la satisfacción, la ayuda, la cooperación, etc. 

Vildoso Chirinos (2008) Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, 

manifiesta lo siguiente: 

"Los conflictos son parte de la realidad de todas las sociedades humanas 

y por ello es importante que aprendamos a prevenirlos y manejarlo de 

manera tal que las discrepancias que se encuentran en su origen, sean 

procesadas sin violencia y se transformen en acuerdos que satisfagan el 

interés de todas las partes". (GUIA para el manejo constructivo de los 

conflictos, 2008:9). 

Defensoría del Pueblo (2013), conceptualiza el conflicto social de la 

siguiente manera: 

"El conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el 
Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, 
valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación 
que podría derivar en violencia. La complejidad de los conflictos, determinada 
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por el número de actores que intervienen en ellos, la diversidad cultural, 
económica, social y política, por las formas de violencia que se pueden 
presentar, o la debilidad institucional para atenderlos, entre otros elementos." 
(Defensoría del Pueblo, N° 114, agosto 2013: 23). 

José María Arguedas en 1935, en su libro "Agua y otros cuentos 

indígenas" resalta los conflictos en la vida real de la gente indígena, con 

sus costumbres, apetencias, dolores, virtudes y defectos. Es en Agua que 

retrata un mundo variado del medio ambiente, los personajes y sus 

costumbres, a la vez, habla sobre la rabia y la injusticia social; como 

narrador realista, denuncia la injusticia humana bajo la prepotencia de los 

señores principales,. que considera como verdaderos señores de horca y 

cuchillo, dueños de la tierra el cielo y el agua. 

Las teorías del conflicto social buscan explicar, a partir de una concepción 

de una sociedad, que requiere orden e integración como innovación y 

cambio. Ese cambio no necesariamente envuelve un conflicto físico, sino 

que puede expresarse en manifestaciones verbales o escritas. Partiendo 

desde esta perspectiva el conflicto es el factor principal de cambio social. 

Y en esencia contribuye al buen funcionamiento o estabilidad social, 

creada por la humanidad, que se da en un contexto determinado. 

Todos los seres humanos, vivimos permanentemente en conflictos de la 

más diversa naturaleza. No existe una sola persona en el mundo que 

puede afirmar lo contrario. Y por más curioso que esto parezca, aquí 

radica precisamente, la forma más apropiada de tratar el conflicto. 

" ... Para entender mejor sobre los conflictos debemos conocer a 
los protagonistas del conflicto, su cultura, las causas que lo 
originan, los problemas de comunicación, las emociones, las 
percepciones de las partes, los valores y principios, las formas de 
sus reacciones, la influencia de los factores externos y sobre todo 
los intereses y necesidades de los protagonistas.".(Fisher,Granica, 
1996:22-23. 

El estudio del conflicto es de importancia, creado por los individuos o 

grupos sociales, que aspiran obtener un beneficio o mantener su dominio 

en función de sus intereses, personales o grupales. Comúnmente es una 

XV 



lucha por los recursos naturales y el poder político, causada por las 

desigualdades sociales tendiendo obtener beneficios e intereses sobre los 

más débiles. 

"Los científicos sociales estudian el poder político como función del Estado para 
mantener el statu qua ya que, en última instancia, todo Estado se halla 
preparado para aplastar a los criminales, ... Por lo tanto, todo Estado antiguo o 
moderno dispone de especialistas que realizan servicios ideológicos en apoyo 
del statu qua" (Quispe Mejía 2011 :35). 

Porque el poder político constituye un instrumento de dominio hacia 
los sectores de la poblaciones desprotegidas. 

Luego al abordar el tema de "poder y poder político", menciona al 

politólogo Luís Silva Santisteban, de manera similar a Marvin Harris, para 

explicar las categorías de poder y poder político en un contexto estatal 

estratificado en el que distinguen a los que mandan y a los que obedecen. 

"los conflictos sociales causados por la desigualdad dan lugar a la aparición de 
órganos gubernamentales con funciones de integración y control 
social... Entonces aparece un fenómeno esencial de la realidad política, la 
relación de autoridad y subordinación, ya que todo sistema político es, en última 
instancia, la articulación jerárquica entre los que mandan y los que 
obedecen, ... Mando y obediencia son por ello dos aspectos complementarios en 
cualquier sistema político"(Uipiano Quispe Mejía 2011 :36). 

En toda organización social la política es el que influye los aspectos 

generales de conducta de las personas que tienen intereses para 

alcanzar los objetivos que persiguen, apareciendo como una guía que 

indica el camino para facilitar las decisiones, por medio del cual los 

niveles superiores de la organización tratan de determinar la conducta de 

los niveles inferiores. 

En la Región de Ayacucho se presentan una serie de conflictos en 

diferentes campos de acción, con los que tienen poder económico e 

influencias políticas. Así por ejemplo, hay una creciente disconformidad 

con las empresas mineras que generan conflictos, mayormente socios 

ambientales como es el caso del conflicto de la Comunidad Campesina de 

Raccaya y la Empresa Minera CATALINA HUANCA, en el distrito de 

Canaria Provincia de Fajardo. (Pinco Aramburú, pavel Manuel, 2012). 
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Recientemente, se percibe al conflicto como algo normal y necesario. 

Como un medio que estimula el cambio, la corrección de desigualdades e 

injusticias, favoreciendo la cohesión social y equidad que debe ser 

interpretada dentro del contexto histórico. Esta visión positiva se confunde 

con la violencia, puesto que muchos conflictos terminan en violencia o se 

hacen visibles cuando ya hay sangre o muerte, por no encausar bien la 

resolución de conflictos. 

En el lenguaje común utilizamos conflicto para referirnos a un proceso de 

confrontación, problema, etc. Sin embargo, si profundizamos el concepto 

del conflicto, podremos darnos cuenta de cómo el conflicto está presente 

en cada una de nuestros hechos. Evidentemente los conflictos pueden ser 

considerados como obstáculos y problemas, puesto que suponen 

dificultades para la realización de algunas actividades. 

A lo largo de nuestra existencia tenemos que afrontar numerosos 

conflictos, encontrándonos que muchos de ellos nos proporcionan 

bienestar y otros nos crean serios problemas. Ante esta realidad es 

necesario saber vivir con los conflictos, potenciar los positivos como una 

oportunidad. Muchas veces los efectos de los conflictos son violentos, 

otras veces son una garantía de organización y de satisfacción, como 

parte de los objetivos o metas requeridas, que se da generalmente en el 

conflicto socio ambiental, como un tipo particular del conflicto social. Un 

conflicto social lo es cuando adopta un estado público e involucra más de 

un actor, que generalmente se presenta en las comunidades campesinas. 

Los conflictos sociales no solo se presentan como un problema social 

propiamente dichos, sino también como una vía, siempre y cuando los 

mecanismos de solución y consenso sean los más indicados. 

Fortaleciendo así la participación de los involucrados en conflicto y 

previniendo los aspectos económicos sociales que afectan a las 

personas, familias y grupos sociales en conflicto. 
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Particularmente en la Comunidad de Vilcanchos, el eje central del 

conflicto se presenta por el acceso al agua, que ya no satisface para 

cubrir la demanda del consumo doméstico y uso en la agricultura y 

ganadería. Este es un problema sumamente grave y creciente en la 

comunidad, porque todos lo necesitamos en calidad, cantidad y 

oportunidad, porque de ello depende la base de nuestra alimentación. 

Algunos individuos, familias y pequeños grupos sociales dominantes, 

utilizan el recurso agua y campos de cultivo, con mecanismos de abuso y 

poder, tratando en forma déspota a sus opositores, evidenciando con 

insultos y con enfrentamientos físicos al resto de los comuneros, que 

incluso dejan de producir sus chacras de cultivo, afectando así sus 

míseros ingresos económicos. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Asentamiento de primeros grupos y conflictos inter étnicos 

El espacio geográfico que condicionó el asentamiento de los primeros 

grupos humanos son las faldas de los cerros, como fue las alturas de la 

cuenca del río Pampas, (Vilcanchos), lugar, donde actualmente hay 

presencia de grandes cuevas naturales y restos arqueológicos 

numerosos. Estas cuevas naturales son los que habrían servido de 

protección a los primeros grupos étnicos frente a los diferentes cambios 

que sufrió la naturaleza. Más aún, sería una época de perturbaciones 

étnicas con fines de dominio con otros grupos salvajes, acosados por el 

hambre, por los rigores de la naturaleza y el ataque de animales salvajes, 

que vivían en medio del bosque y a ambos lados del caudaloso río de los 

Chankas o río Pampas. 

Estos grupos étnicos vivían en relación con la naturaleza aún 

encontrándose en constantes conflictos inter étnicos. No se juntaban con 

otras etnias, sino fueran sus semejantes o vecinos, tendiendo excluirse 

mutuamente entre ellos, algunos se sometían a los más fuertes para ser 

protegidos de otros grupos de invasores, que quitaba y despojaba del 

todo, apoderándose del lugar y otros bienes que la naturaleza ofrecía. 

El conflicto étnico causaría muchas muertes por la superioridad y dominio 

de un grupo con relación al otro, por la supresión o desaparición de sus 

rivales al no permitir su permanencia y desarrollo. 
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El conflicto fue una lucha sangrienta por su autonomía en la medida que 

esta adquiere conciencia de su situación de dominio y de alienación. Otra 

causa de los conflictos es la apropiación de bienes pertenecientes a una 

etnia por otra. Por tanto, la etnia o grupos étnicos eran muy vigilantes 

permanentes de sus bienes y recursos para que otros no se apropien. De 

lo contrario se movilizaban rápidamente en su defensa de las tierras que 

poseían en diferentes sectores. 

Similar caso sucede en la actualidad, con algunos grupos de familias que 

dicen ser "originarias de la comunidad", pugnan por la posesión de 

sectores de la naturaleza, valiéndose y manteniéndose los apellidos 

ancestrales. Pero en- sí, el conflicto o conflictos de identidad abarcan hoy 

en día una amplia gama de situaciones, pese a que ya no existe ese tipo 

de conflictos intertónicas. Lo que sí existe son los conflictos sociales, 

políticos, económicos entre individuos o grupo de personas que todavía 

se identifican mutuamente según criterios étnicos de: origen, historia, 

raza, idioma, apellidos y creencia 

Vilcanchos en la actualidad es una comunidad campesina y a la vez es 

capital del distrito que lleva el mismo nombre. Como comunidad es 

reconocida con personería jurídica e inscrita en el Registro oficial de la 

Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio de Justicia y 

Trabajo, mediante Resolución Suprema de fecha20 de febrero de 1948. 

1.2. Reconocimiento de la comunidad 

Para su reconocimiento e inscripción como Comunidad Campesina los 

miembros comunales, interesados en obtener su reconocimiento oficial y 

su inscripción en el registro, se preocuparon en tiempos difíciles de 

situación económica que atravesaba el país, más aún por la lejanía en 

que se encontraba la comunidad de Vilcanchos con respecto a la Capital 

del Departamento de Ayacucho, donde realizaron su inscripción, 

solicitando a la Dirección General de Asuntos Indígenas, acompañando 
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los requisitos exigidos. Una solicitud de Inscripción, Libreta Electoral del 

Presidente de la Directiva Comunal, Croquis de ubicación de la 

comunidad indicando sus colindancias, Acta de asamblea general donde 

se acuerda su inscripción, Censo de población, Título de la comunidad de 

Vilcanchos, Pago por derechos de inscripción, etc. 

Este proceso de inscripción y reconocimiento como comunidad 

campesina fue dirigido por el letrado Don Lucio Godoy Galindo, en 

representación de los pobladores y que se oficializó mediante la 

Resolución Suprema expedida el 20 de febrero de 1948. Cuya Resolución 

es como sigue: 

Resolución Suprema 

"Lima 20 de febrero de 1948, visto el expediente relativo mismo nombre, 

de la provincia de Víctor Fajardo del departamento de Ayacucho; visto así 

mismo la oposición que formula el personero legal de la comunidad de 

Espite y considerando que en su tramitación se han cumplido las 

disposiciones reglamentarias contenidas en el decreto supremo de 24 de 

Junio de 1938, que la oposición deducida por la comunidad de Espite se 

sustenta en si en el mejor derecho sobre el dominio y posesión de 

algunas zonas pastales, colindantes consideradas en el croquis 

acompañado como la propiedad de la comunidad de Vilcanchos asuntos 

que se deben ventilarse en el departamento respectivo de la Dirección 

General Del ramo y por tanto ella inatendible, estando informado por el 

departamento legal y a lo opinado por la Dirección General de Asuntos 

Indígenas de conformidad, con el Art. 207 de la constitución; el estado 

RESUELVE: 

Reconocer la existencia legal y personería jurídica de la comunidad de 

VILCANCHOS y escribirla en el registro oficial de la Dirección General de 

Asuntos Indígenas del Ministerio de Justicia y Trabajo. La presente 

resolución no afecta los derechos que otras comunidades o particulares 

pudieran tener la propiedad de las tierras que se encuentran 
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comprendidas dentro de las zonas por la mencionada comunidad como 

de su exclusivo dominio. 

1 °0eclarar sin lugar e improcedente legal la oposición de la comunidad 
de 

ESPITE. 

2° Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del Presidente de la República" 

La comunidad, ha sido reconocida, como una forma de impedir que una 

sola persona o familia tratara de apropiarse de terrenos pastizales o en 

los peores casos esté traficando con los terrenos de uso común. 

En su reconocimiento el territorio comunal no abarca los terrenos o 

parcelas de cultivo de los comuneros; por ello, lo que mantiene la 

comunidad es sobre todo el terreno pastizal y el agua de riego. Además el 

reconocimiento implicó la legalización de sus autoridades. 

Vilcanchos, como comunidad es una organización reconocida por el 

Estado, por los vecinos y demás agentes. Funciona como una institución 

democrática y que pasa por un proceso de transformaciones y cambios. 

Externamente, los conflictos se generan en torno a la tierra comunal y 

propiedades de usufructo familiar no delimitados formalmente. 

Internamente, los conflictos se desarrollan generalmente por tierras en 

herencia de usufructo familiar, arriendos de parcelas de agrícolas, 

desigual manejo de recursos naturales, escaso y mal rendición de 

cuentas en la administración de bienes, etc. Activándose las tensiones de 

otra manera, porque ahora es más complejo, por estar ligado a nuevas 
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instituciones como es el caso de agricultura, que tiende a controlar los 

terrenos y el agua. Otro factor que genera conflictos, según los 

comuneros es la ambigüedad de COFOPRI, en el tratamiento de la 

parcelación de tierras comunales. 

1.3. Creación Política del Distrito de Vilcanchos 

Con el advenimiento de la Independencia del Perú, la división Política del 

país que primó durante el período colonial, fue variada por disposición y 

mandato del General y Libertador José de San Martín que reglamentó el 

funcionamiento de los Departamentos con fecha (12-02-1821) .Asimismo, 

la primera Constitución del Perú, promulgada el 12 de noviembre de 1823, 

ratificó el reglamento y la división política del país y como consecuencia, 

con la constitución de 1933,se crearon los departamentos, provincias y 

distritos. 

He aquí, damos a conocer sobre la creación del Distrito de Vilcanchos, 

cuyo texto literal de la Ley N° 1306, dice: 

CREACIÓN POLÍTICA DE FAJARDO Y DEL DISTRITO DE 

VILCANCHOS 

Provincia de Fajardo 

Capital: Huancapi 

Altitud: 3091 msnm 

Superficie: 2260.19 km2 

Distritos: 
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Apongo, Canaria, Asquipata, Hualla, Cayara, Colea, Huancapi, 

Huancaraylla, Alcamenca, Vilcanchos y Sarhua. 

Ley de creación Política: 

Ley N° 1306 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°-- Divídase la provincia de Cangalla, del Departamento de 

Ayacucho, en dos secciones, que formarán igual número de 

Provincias, de la manera siguiente: 

Una que conservará el nombre de Cangalla, teniendo por capital la 

ciudad de la misma denominación, y que comprenderá los Distritos 

· de Cangalla, Huambalpa, Vischongo, Paras, los pueblos de 

Quispillacta, Cancha-Cancha y la hacienda de Chacolla del Distrito 

de Chuschi, así como los pueblos de Tatos-Paras, Anos y Ayuta 

del Distrito de Tatos, con sus límites actuales. 

Otra que llevará el nombre de Fajardo, teniendo por capital el 

pueblo de Huancapi, y que comprenderá los Distritos de Canaria, 

Huaya, Colea, Huancaraylla, Carapo y Sancos, con sus límites 

actuales; comprendiendo, además los Distritos que se crean por la 

presente ley. 

Art. 2°-- Créase los Distritos de Sarhua y Vilcanchos, en la 

siguiente forma: El de Sarhua, que comprenderá los pueblos de 

Yamanga, Huarcaya, Auquilla y Sarhua, teniendo como capital este 

último. El Distrito de Vilcanchos que comprenderá los anexos de 

Cocas, Urancancha, Espite y el pueblo de Vilcanchos que será 

su capital. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario a 

su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 días 

del mes de octubre de 1910. 

Antera Aspíllaga, Presidente del Senado.- Antonio Miró Quesada, 

Presidente de la Cámara de Diputados.- Juan C. Peralta, 

Secretario del Senado.- M. lrigoyen Vidaurre, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el debido 

cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del mes de 

noviembre de 1910. 

A. B. LEGUIA.- Enrique c. Basadre. 

1.4. Ubicación geográfica de Vilcanchos 

Geográficamente se encuentra en la sierra central del Perú, 

concretamente es parte integrante de la Provincia de Fajardo del 

Departamento de Ayacucho. En lo hidrográfico, se encuentra en la cuenca 

norte de la margen derecha del río Pampas o "Qatunmayo", considerado 

como río "sagrado de los Chankas" a- una altitud de 2,800 m.s.n.m. 

aproximadamente, tiene una extensión territorial de 498.54km2. 

Localizándose, en las siguientes coordinadas: Longitud Oeste 74°31'41" y 

Latitud Sur 13°36'3. (Ver mapa de ubicación). 
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MAPA 1: MAPA POLÍTICO DEL PERÚ 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional 

MAPA 2: UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO - VILCANCHOS 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_ V%C3%ADctor_Fajardo 
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Sus límites son: Por el Norte con el distrito de Tatos (Provincia de 

Cangalla), por el Sur con el distrito de Santiago de Lucanamarca 

(Provincia de Huancasancos), Por el Este, con el distrito de Sarhua y por 

el Oeste, con el distrito de Santiago de Chocorbos (Provincia de 

Huaytará).Cuenta con tres anexos: Cocas, Espite y Urancancha. Creado 

mediante la Ley N° 1306 el14 de noviembre de 1910, durante el Gobierno 

del Presidente Augusto B. Leguía. Posteriormente alcanza a la categoría 

de Villa por Ley N° 12156 el 9 de noviembre de 1954. 

Vilcanchos ocupa el espacio geográfico donde floreció la cultura Chanka, 

que constituye un lugar paisajista por el recorrido y vistosidad de la 

cuenca hidrográfica del río Pampas, pueblos que los circundan y chacras 

de cultivo en especie de andenerías. 

Culturalmente, mantiene y participa en las expresiones costumbristas 

típicas de la comunidad, difundiendo organizadamente en las ciudades y 

pueblos rurales de la sierra son muy llamativos y atractivos los cantos y 

bailes multicoloridos que realizan sus integrantes. Los instrumentos 

musicales que priman son el arpa, el violín, la guitarra, quena y cornetas 

entre otros; como es de notar en las fiestas de los carnavales, herranzas, 

qachuas, taqrichas, fiestas de 3 de mayo y de 15 de agosto en honor al 

patrón (Santa Cruz) y la patrona (Virgen de Asunción) que tienen carácter 

milagrosos, para el deleite de la comunidad y visitantes. Estas últimas 

fiestas se celebran con presencia de banda de músicos, especialmente 

contratados de los pueblos de Santiago de Chocorbos, Capillas, 

Huarochirí y Huaytará. 
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1.5. Población 

De acuerdo al último Censo (2007), la población y vivienda. Vilcanchos, 

tiene una población de 2906 habitantes; conformada mayormente por 

personas de sexo femenino, que representa el 52.65%y la población 

masculino alcanza el47.35% según nos indica el Censo de Población y 

Vivienda del año 2007. Es decir, de los 2906 habitantes, 1530 son 

mujeres y 1376 son hombres, divididos en barrios y caseríos Todos ellos 

hablan quechua y castellano como idiomas principales. Aunque hay 

personas en los barrios que hablan aimara y dialectos. Pero son unas 

cuantas personas, que habrían migrado temporalmente a Puno y a 

Huancayo. 

Cuadro 1: POBLACIÓN DE VILCANCHOS (GÉNERO) 

Distribución de la poblaciém 

según se)(o distrito Vilcanchos 

El Homb(e 

Ell'Mujer 

Fuente: IN El- Censo XI Población y VI de Vivienda- 2007 

Los que realmente residen en Vilcanchos son pocos, la mayoría 

están en las ciudades que por falta de oportunidades de trabajo y 

estudio, migraron a las ciudades de lea, Lima Ayacucho, Huancayo 

principalmente. 
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"Muchos migrantes ya no vuelven, algunos dicen que son finados, otros 

todavía retornan para encontrarse con sus padres, que ya son muy 

ancianos, mal vestidos y alimentados. A ellos, pocos recuerdan a veces 

los familiares cercanos y vecinos le alcanzan unos platos de comida y 

eso no será suficiente ... Otros migrantes aparecen más para las fiestas 

patronales de 3 de mayo y 15 de agosto, que son fechas de encuentro 

familiar y de gozo. Ellos bailan al compás de arpas y cantos al pie de los 

altares plantados en las esquinas de la plaza principal, con la presencia 

de banda de músicos especialmente contratados por los cargantes, que 

vienen de Santiago de Chocorbos, Capillas, Huarochirí. Pasado la fiesta, 

desaparecen poco a poco, volviendo a las ciudades de donde vinieron" 

Fuente: Virgilio Cuba de 68 años en fiesta patronal de 3 de mayo 2014. 

Cuadro 2: ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE VILCANCHOS POR 
EDADES 

' " • , .... ••• '• ·r•.• ¡~: e' }§,::{;:;~ !i:Y'.;:~{·l:.~:~ 0Gti!p"d~'.!3utti9~ · 
;,, - • ':,~, ,;,,·_' ~-- '\, ;¿,• ' ' ~:· ,"''~--' ¡;.-;;/%:,;;· •. ; .o:; ·;1 .. ·: 

De O a 4 años 366 12.59% 
De S a 9 años 402 13.83% 

De 10 a 14 años 391 13.45% 
De 15 a 19 años 233 8.02% 

De 20 a 24 años 153 5.26% 
De 25 a 29 años 150 5.16% 
De 30 a 34 años 154 5.30% 

De 35 a 39 años 152 5.23% 
De 40 a 44 años 163 5.61% 
De 45 a 49 años 127 4.37% 

De 50 a 54 años 123 4.23% 
De 55 a 59 años 90 3.10% 
De 60 a 64 años 92 3.17% 

De 65 a 69 años 93 3.20% 
De 70 a 74 años 80 2.75% 
De 75 a 79 años 68 2.34% 

De 80 a 84 años 33 1.14% 

De 85 a 89 años 16 0.55% 
De 90 a 94 años S 0.17% 
De 95 a 99 años 15 0.52% 
Total 2906 100.00% 

Fuente: IN El - Censo XI Población y VI de Vivienda - 2007 
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Las estadísticas oficiales que nos proporcionan referente a la población 

no coinciden con las referencias de las autoridades locales, quienes 

asumen con responsabilidad y nos indica que: 

"la población de Vilcanchos, después de la violencia política de los años 

1980-1990, ha aumentado bastante, que por lo menos estamos sobre los 

3,000 habitantes, incluido a los retornantes que han huido de la violencia. 

Porque en esos tiempos, el escape era la única manera de salvar las 

vidas, perdiendo y dejando sus chacras, animales, casas y familiares. 

Hoy, la situación va cambiando, por eso, queremos escuchar 

orientaciones de los profesionales y técnicos para vivir mejor". (Víctor 

Huamaní, Presidente de la Directiva Comunal de 59 años, 28-02-

14). 

1.6. Población económicamente activa (PEA) y la pobreza 

La PEA., significa: Población Económicamente Activa, que está referida a 

las personas en edad de trabajar o que se encuentran trabajando. Porque 

en el medio rural, las mismas necesidades y la pobreza obliga a 

integrarse a la economía familiar, especialmente a los niños desde los 5o 

6 años de edad, quienes acompañan y ayudan en labores productivas 

agropecuarias a sus padres. Porque realizan cualquier esfuerzo físico y 

mental que demandan las actividades agropecuarias, constituidas por 

personas desde niños hasta los albores de su fallecimiento. Los niños 

dejan estas actividades solo en la época escolar, si es que tienen la 

oportunidad de educarse. 

La labor de las mujeres está presente casi en todas las actividades 

productivas como en el regadío, siembra, aporque, deshierbe y cosechas. 

30 



Aparte de cumplir las obligaciones en la preparación de alimentos en la 

cocina, tiene que cuidar los ganados. Porque después de la siembra, los 

varones optan enviajar a las ciudades en busca de oportunidades de 

ocupación, para cubrir gastos familiares y compra de bienes para el 

hogar. 

De acuerdo al censo del año 2007 por INEI, Vilcanchos tiene una 

considerable cantidad de población en edad de empleo laboral, 

mayormente de las mujeres que representan un 27.57% e incluso a nivel 

de la Provincia de Fajardo que tiene 12 distritos, entre ellos Vilcanchos 

con grandes niveles de pobreza. 

Uno de los indicadores principales para medir la pobreza de la población 

en el medio rural son los saneamientos básicos, donde existe una gran 

inequidad en el acceso a los servicios de abastecimiento adecuado al 

agua con consecuencias devastadoras. Situación que debe afrontar las 

instituciones comprometidas en luchar contra la pobreza y mejorar la 

calidad de vida, permitiendo eliminar o disminuir los riesgos de muchas 

enfermedades, así como aminorar la carga de trabajo de las familias, en 

particular la salud de mujeres y niños. 

1.7. Clima y temperatura 

Por su ubicación geográfica muy próxima al cauce hidrográfico del río 

Pampas que recorre de Oeste a Este, Vilcanchos presenta micro climas 

variados entre cálido, templado, seco y frígido, pero saludables. 

Predominando el clima templado. 
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Según expresión de algunos visitantes que llegan frecuentemente de las 

quebradas, cercanas a la costa. Vilcanchos, tiene un clima bastante 

similar a la ceja de la costa, que presenta un clima favorable, ubicándose 

en un "ambiente extraordinario". Así manifiestan los negociantes de 

ganados, por encontrar casi siempre con sol, variando más por la altura 

que por la estación del año. Las precipitaciones pluviales en la zona 

varían entre 300 y 1.000 mm, .con temperaturas medias anuales que 

oscilan entre 11 oc y 16 oc, durante todo el año. La temperatura máxima 

alcanza los 22 y 30°C, las mínimas entre 6 y 4° C (durante la estación de 

invierno). 

Durante los meses de mayo a agosto los días son más calurosos, pero las 

noches son frías y frescas con 1 0°C. Aproximadamente. El aire es 

transparente y puro, posee bastante vegetación por la presencia de 

molles y otros árboles, que es una riqueza vegetal. La humedad 

atmosférica es poco sensible, aun cuando el suelo está húmedo como 

consecuencia pluvial, pues llueve con regularidad durante los meses de 

primavera y verano. 

Sin embargo, en la actualidad se presentan modificaciones del clima 

generalizado, es decir, se vive nuevos tiempos con temperaturas 

elevadas, como efectos del cambio climático. 

1.8. Servicios básicos 

Los servicios básicos son las obras de infraestructuras necesarias en los 

hogares vulnerables y la población de bajos ingresos económicos. 

En las comunidades rurales se necesita tener acceso a servicios básicos 

sociales como a energía eléctrica, vivienda, agua, salud y educación, para 

llevar una vida saludable, en razón de que los servicios básicos sociales 

representan los componentes esenciales en que se funda el desarrollo 

humano, sintiendo más con tener agua. 
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1.8.1. Las Viviendas 

La vivienda es un espacio que ofrece refugio y cobija a las personas y 

familias. Particularmente las viviendas rurales, están construidas a base 

de piedras y adobes con techos de teja en un porcentaje mayor de 95% y 

el 5%de casas están techados con calaminas, ya fuera del área urbana 

en forma rústica. Algunas familias mantienen la costumbre de fabricar 

tejas en el mismo lugar por necesidad familiar, economía precaria y por 

contar con materia prima. 

Cada vivienda es ocupada por una familia o por varias familias, en ella 

pasan gran parte de sus vidas, criando en sus patios y en su alrededor 

aves de corral como gallinas, gansos y otros animales (cuyes, huachos u 

ovejas).Las casas o viviendas más antiguas son de procedencia colonial 

que aún existen como muestras de presencia español, con ciertas 

modificaciones en su estructura. 

Foto 1: VIVIENDAS DE VILCANCHOS 

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. Octubre 2012. 

33 



1.8.2. Servicio de salud 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la salud 

consiste en un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de enfermedad. 

"Promover la salud humana va más allá de la asistencia sanitaria y a todos los niveles y 

en todos los sectores de la población, es decir, que la promoción de la salud es un 

proceso que consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar 

su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. El agua y el saneamiento son uno de 

los principales motores de la salud pública."(Dr LEE Jong-wook, Director General, 

Organización Mundial de la Salud, año 19 .. ). 

Salud no sólo es la ausencia de dolor o enfermedad, también es un 

recurso que permite a las personas llevar una vida sana, económicamente 

productiva, adaptándose al medio en donde se encuentran y desarrollan 

sus actividades. 

En la comunidad en estudio los servicios de salud pública se brindan a 

través de "un puesto de salud", donde se observa la presencia de tres 

trabajadores: una obstetra, una enfermera y un técnico en enfermería, 

que sin duda son insuficientes y con muchas debilidades por ausencia de 

médicos profesionales, capacitación, equipamiento, apoyo de autoridades 

locales, regionales y del Estado. 

Ante la inexistencia de un servicio médico, la mayoría de las personas 

que acuden al "puesto de salud" no están conformes con la atención 

prestada por el personal y por no encontrar remedios eficaces, de 
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acuerdo al mal que presentan los pacientes. Por esa razón prefieren 

curarse o acudir a la medicina natural o tradicional. Por ejemplo, para 

curarse de la tos y el asma toman en infusión plantas de ichutullma, 

llangahuasa y charero, remojadas en caña, con poco de miel de abeja y 

azúcar al gusto. Para combatir la tos y anemia emplean la alfalfa, 

combinándola con leche, ajo y cebolla. 

El chicoro es una planta que crece en la parte alta o puna, sirve para 

expulsar los parásitos intestinales, se toma con suero que se obtiene 

como derivado de la leche de vaca. Los efectos de esta "purga" son casi 

instantáneos, pero, solo se consume una pequeña porción del tubérculo. 

Para mal de altura y dolor de estómago se emplea la choqra, que es una 

planta que crece en las punas y se toma con agua hervida. Su efecto es 

casi inmediato del cual los expertos campesinos afirman que es mejor a 

las medicinas que venden en las farmacias. Tal vez mejor que la busca 

pina compuesta. 

Igualmente, sobre las parteras campesinas tradicionales dan una buena 

apreciación que se práctica a mujeres gestantes y casi nunca han fallado 

con la atención del parto. 

"Por tal motivo, las mujeres gestantes, prefieren dar luz en sus propias casas con 

ayuda de las parteras campesinas. En este caso de partos, las parteras 

campesinas hacen beber a la paciente agua de marqarenqa, seguidamente, 

soban suavemente el estómago y los ovarios del paciente con aceite de oliva, 

calculando la posición del feto y acomodándolo correctamente, tendiendo a 

sacar con la mano al feto, descansando y descansando, a veces se ordena 

caminar o realizar ejercicios físicos suaves a la gestante, luego se calcula si el 

feto está por salir o sigue igual que antes; según eso, comienza nuevamente a 

frotar el estómago del paciente hacia abajo en forma lenta, hasta lagar a que el 
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feto salga al mundo, sin mucha dificultad. Luego cortan el ombligo y se da por 

terminada la labor emprendida. "Lucía Huamán, 28 años (14-11-14). 

Los pacientes que no cuentan con Seguro de Salud suelen viajar a la 

ciudad de Ayacucho y acudir al Hospital de la Región, portando el 

documento de Seguro Integral de Salud (SIS) obtenida del puesto de 

salud, priorizada para atención de pobladores en situación de pobreza. 

Cuadro 3: ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN VILCANCHOS 

. Apendicitis aguda no 
1 

1 24 Casos 
especificada 1 

1 Enfermedad del riñón y 
1 

! 16 Casos 
hígado ¡ 

¡-tn-fección de vías urinarias 1 12 Casos 
1 Cálculo vesícula biliar 1 10 Casos 

Enfermedades 1 11 Casos 
neonatologías 1 

Traumatismos craneales 1 
1 07 Casos 1 

Otras no especificados i 20 Casos 
TOTAL 1 100 Casos 

Fuente. Puesto de Salud de Vilcanchos.2014 
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Como se puede apreciar que las patologías más frecuentes en el servicio 

corresponden a la apendicitis aguda no especificada, por lo que tienen 

que acudir al Hospital de la Región de Ayacucho. Igualmente para aliviar 

de otros males y enfermedades. Caso contrario son llevados por sus 

familiares a la ciudad de Lima, si las condiciones económicas les permiten 

sufragar los gastos. 

La falta de agua en puesto de salud es pésima sin tratamiento, que 

implica riesgos en atención que es un derecho humano de primer orden. 

Porque casi todas las enfermedades son causadas por escasez de agua 

o por beber agua contaminada. Siendo esta, una de las causas 

principales del ahondamiento de la pobreza y aparición de muchas 

enfermedades, sobre todo en niños y ancianos. 

Foto 2: PUESTO DE SALUD DE VILCANCHOS 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 
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1.8.3. La Educación 

Los niveles educativos que funcionan en la comunidad son de: inicial, 

primaria y secundaria; que son los primeros pasos graduales para una 

formación superior. 

En la educación primaria se aprende a leer, escribir y realizar cálculos 

contables. Es también donde se adquiere los principios básicos de la 

socialización y la cultura para desenvolverse en el futuro, considerados 

como imprescindibles. Existe el ausentismo escolar que se frecuenta en 

periodos de siembra y cosecha, ya que los hijos participan activamente en 

actividades agrícolas, porque es la base de la alimentación diaria. 

El sistema educativo se desenvuelve dentro de un escenario de pobreza, 

donde los padres de familia consideran que la educación constituye en el 

futuro un alivio a su situación económica. Sienten que sus hijos deben ser 

educados, como ha testimoniado, en una entrevista una ganadera. 

" ... espero que mis hijos se eduquen y no deseo ver sin educación ahora 

que todavía tengo animales y chacras, puedo afrontar los gastos. Aunque 

hoy en día, educar a un hijo cuesta mucho. Pero, es peor que se queden 

sin educación ... ojalá, que ya no sufran como yo, atrás de los ganados 

comido no comido, tiritando al lado de las cordilleras altas en pleno fria, 

soportando lluvias, granizos, truenos, vientos; a veces sin 

acompañamiento de nadie ... " (María Salcedo ganadera de vacunos y 

ovinos de 48 años 12-05-14). 

El criterio de los padres de familia es apoyar la educación a sus hijos, por 

tener dificultades y deficiencias en el desenvolvimiento de sus vidas. Sin 

embargo, sabemos que no todos dan importancia a la educación. Por esta 

razón es necesario sensibilizar a los padres de familia y educandos a que 

tengan que decidir y dedicarse hacia una educación superior. 

38 



La presencia de una economía familiar precaria, el desinterés y la 

desatención de parte del Estado, siguen siendo las causas principales de 

la deserción escolar en el campo 

Foto 3: I.E. JORGE BASADRE DE VILCANCHOS 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 2013- 2014 
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CAPÍTULO 11 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

2.1. La tierra como medio de producción y fuente de conflictos 

Es muy probable que al realizar el estudio y análisis de la tierra en las 

comunidades o pueblos pequeños, casi nunca van a encontrar a la tierra 

sin problemas o conflictos, por ser un bien económico social importante y 

fuente de vida. Estrechamente relacionado con la identidad, la historia y la 

cultura de las personas, familias, comunidades, propios y extraños. 

Los conflictos agrarios de la tierra son históricos, que se profundizó más 

desde la conquista hasta el presente, donde comunidades, pueblos, 

municipios y personas se han enfrentado por el derecho a ocupar, 

aprovechar y hacer producir la tierra. La tierra y el agua son "recursos 

naturales", indispensables para la vida del hombre; reconocido 

socialmente como un derecho en su uso y es uno de los componentes 

materiales del que está compuesto la tierra, esencial en el proceso 

productivo. 

Dentro del campo social entendemos a la tierra como un bien o como una 

propiedad, concretamente en su forma más simple como el principal 

medio de producción, sinónimo de pertenencia y fuente de conflictos por 

su valor incalculables. En consecuencia, tratar las reclamaciones y 

solucionar los conflictos es fundamental para crear una paz sostenible. 
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2.2 Formas de propiedad de la tierra 

En la historia del desarrollo de la sociedad se conocen dos formas de 

propiedad de la tierra: una social o comunitaria que corresponde a las 

comunidades campesinas y a la sociedad socialista. Otra es la propiedad 

privada individual, propia de las sociedades divididas en clases sociales 

(Rosentai"Diccionario Filosófico"). 

Las formas de existencia de propiedades de la tierra en Vilcanchos, son 

dos: una propiedad comunal y otra la propiedad parcelaria individual. 

2.2.1 Propiedad comunal 

Esta forma de propiedad corresponde a la comunidad propiamente dicha, 

es reconocida por todos los comuneros y foráneos. La administración está 

a cargo del Concejo de Administración del pueblo con límites de 

demarcación territorial. Generalmente es considerada como lugares de 

"Echadero" para los ganados, es una zona pastizal, apta para la crianza 

de todo tipo de animales. Ubicados en su mayor parte en puna, que 

comprende sobre los 3500 m.s.n.m. donde algunas familias de la 

comunidad construyen chozas o estancias de ganado, empleando 

materiales del mismo lugar: piedras y estipas (ichu) en forma temporal, 

coincidiendo con las estaciones de primavera y verano, (meses de lluvia). 

Cuando hay intromisión de personas extrañas a las propiedades 

cmnunales, la defensa de tierra comunal es generalizada por considerar a 

la propiedad comunal, como una "pertinencia propia", heredada desde 

tiempos antiguos y por consiguiente, son dueños por haber nacido en 

tierras de propiedad comunal. Igualmente cuando hay trabajos 

programados en tierras comunales, su ejecución es cumplida por un 

conjunto de hombres y mujeres bajo la forma de faena o fajina, como en 

la construcción de reservorios, canales de riego, caminos peatonales, 

plantaciones, etc. 
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Aunque con las nuevas disposiciones legales del Estado, en los tiempos 

actuales, las autoridades locales de los municipios, van tomando riendas 

en este aspecto; desintegrando la organización, cohesión y cooperación 

comunal existente; programando trabajos "remunerados" con poca 

asistencia de los comuneros. 

La comunidad de Vilcanchos cuenta con 498.50 Km2 de extensión 

territorial aproximada, dividida en tierras de cultivo con riego, tierras 

secanos cultivables, tierras con pastos naturales y tierras eriazas 

improductivas aparentemente "abandonadas". Véase el cuadro siguiente: 

Cuadro 4: DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS EN VILCANCHOS 

· - Tierras de cultivo con riego 1, 500 Ha 

Fuente: cuadro elaborado con información del técnico agropecuario el12.02-14. 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, para la actividad 

agropecuaria, solo se utiliza una mínima parte de tierra con riego, debido 

a la limitación del líquido, mientras la demanda va en aumento. 

En la actualidad hay la tendencia de mejorar la producción bajo riego, 

realizando obras de infraestructuras, búsqueda de ojos del agua y 

realizando el cultivo o crianza del agua a semejanza de otras 

comunidades, como el caso de Quispillacta y otros lugares. Para ello, las 

autoridades, representantes de organizaciones estatales deben contar 

con proyectos integrales. Mientras tanto, el sustento de la producción 

alimenticia mayor es con el cultivo en tierras secanos, aprovechando las 

precipitaciones de las lluvias. Sin embargo, hay años en que la lluvia no 

se presenta a tiempo (épocas de siembra), o llueve torrencialmente, 
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causando erosiones imparables, ocasionando grandes pérdidas a causa 

del cambio climático. 

El cambio climático en la tierra es un hecho indiscutible, imparable que 

trae graves consecuencias en el bienestar económico y social. Muy 

sentida y notoria por la variación de la temperatura y la alteración en la 

intensidad y estacionalidad de las precipitaciones de la lluvia. 

Es evidente que la población tiene que asumir los costos de adaptación a 

nuevos escenarios climáticos, no solo modificando su conducta y 

patrones de consumo, sino también adecuándose a los nuevos sistemas 

productivos de cada región, sobre todo con la organización y comprensión 

de los pobladores, acerca de los grandes desafíos. Aprovechando los 

conocimientos de Ciencia y de la tecnología. 

2.2.2 Propiedad parcelaria individual 

La propiedad parcelaria individual o tierras de usufructo familiar es la 

forma de tenencia generalizada en la región, definida como un derecho 

pleno que tiene el agricultor en el campo, sujetas a la herencia, arriendo, 

compra o venta, etc. La comunidad opera como garante sobre la posesión 

del conductor usufructuario. 

El proceso de fragmentación de tierras comunales dio paso a la formación 

de tierras individuales, permitiendo modificar el paisaje natural, 

configurando un nuevo estilo de vida y tipo de trabajo. La propiedad 

privada es llamada también como propiedad parcelaria individual, es una 

porción de tierra donde el productor directo y responsable es el propietario 

y su familia. 

La existencia de propiedades parcelarias constituye la problemática de los 

comuneros y es fuente de conflictos sociales, que históricamente se 

enraizó desde la colonización española, que formaron sus propias 

parcelas de tierra apoderándose y tomando en posesión los colonizadores 

españoles, bajo el nombre de "solares", para la construcción de edificios y 
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habitaciones. En la zona de nuestra investigación, los solares aparecieron 

después de la reducción de los indígenas por los españoles, que forzaron 

a los antiguos ayllus naturales, sin respeto y protección alguna. 

Con la reducción se formó el pueblo, "Santa Cruz de Vilcancho", que en 

la actualidad es patrón del pueblo, que se festeja y se celebra el 3 de 

mayo. Similar al de otros pueblos de la jurisdicción de los antiguos 

chocorbinos. Los chocorbos fueron antiguos pobladores de Vilcanchos, 

antes de los Incas y conquista española. Así demuestra el documento de 

la "Revisita de los Chocorbos de 1683", donde aparecen nombre de los 

Caciques, Cura doctrinario, tributarios naturales y foráneos migrantes de 

Condesuyo y de otros lugares. 

"Debieron aparentemente brindar la mayor protección a los nativos, pero siendo 

en la práctica una autoridad Suprema en el territorio que se encuentra a su 

cargo. Ocupándose más en la explotación del sector nativo a lo largo del período 

colonial. Generándose una serie de conflictos por propiedades de la 

tierra"(Galdo Gutiérrez (1992: 27 al 35). 

Las tierras individuales de algunas personas son avaladas con título de 

"propiedad" debidamente registradas y la mayoría de las personas poseen 

una escritura" otorgada por las autoridades locales, que acredita la 

tradición de usufructo, que el dueño considera como su propiedad 

propiamente dicha. Siendo reconocidas y "respetadas "por cualquier 

miembro de la comunidad y personas extrañas. Por eso, nace un 

sentimiento de pertenencia como un derecho familiar. 

El sentimiento de estas familias campesinas sobre sus pertenencias de la 

tierra está bien "cimentado". Es decir, que una chacra no es considerada 

suya, sino lo poseen, no siembran, no cercan, no riegan, no utilizan por lo 

menos como potrero pastal para los ganados. 
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Porque la pertenencia permite generar un ingreso económico 

independiente, decidido por el agricultor y su familia, tal como podemos 

apreciar en la manifestación de un tío. 

"En mis cumpleaños, gracias a mi pertenencia de chacras y a la crianza 

de mis animales, tengo mi ingreso económico con los cuales me visto, 

como, mantengo a mis hijos, a mi señora y tomo mis tragos." (Lucio 

Godoy Galindo 04-03-2004 de 70 años). 

Este es el resultado de las condiciones en que viven, piensan y actúan 

como "propietarios" y responsables de sus pertenencias individuales o 

familiares. 

De otro lado en la comunidad existen otras propiedades de tierras que 

son de la Iglesia, llamadas "cofradías o hermandades"2, asignadas a un 

determinado santo o santa y son administradas por las órdenes religiosas. 

Estas cofradías existen por el sistema de donaciones, dejadas por 

algunas personas estando en los albores de su fallecimiento en forma 

verbal, con conocimiento del sacerdote (cura) y de las hermandades de la 

Iglesia y autoridades locales. 

Las "cofradías" están referidas generalmente a tierras y ganados. Las 

tierras son usufructuadas y destinadas para el cultivo de maíz, papa y 

trigo, por los mayordomos; encargados de celebrar la fiesta, coincidiendo 

con fechas de tres de mayo y quince de agosto. 

En cuanto a los ganados, refieren que los abigeos han exterminado, pese 

a que había en buena cantidad e incluso buenos bravos. Aparte de la 

comercialización de parte del administrador de la Iglesia. 

2Cofradías o hermandades es una asoc1ac1on de fieles católicos cristianos 
(hombres, mujeres y clérigos), en torno a una advocación de Cristo, de la Virgen 
o de un Santo, con fines religiosos o asistenciales. 
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Cuadro 5: PROPIEDAD DE TIERRAS DE LA IGLESIA EN 
VILCANCHOS 

Nombre de "cofradías" Extensión en yugadas Riego Secano 

Antucro 03 Con riego 
Anchispampa 03 Con riego 
Comunpampa 04 Con riego 

Qollay cucho 03 Con riego 
Sacar 05 Con riego 
Tarapata 05 Con riego 
Qollay Pata 03 Con riego 
Hu asa 04 Con riego 
Huacraupata 02 Con riego - Secano 
TOTAL 32 yugadas 

FUENTE: Información del "Ecónomo "de la Iglesia 12-08-2014. 

Como vemos en el cuadro anterior, la extensión de tierras de la Iglesia es 

de 30 yugadas aproximadamente. Una yugada equivale a 2,500 metros 

cuadrados. Entonces, la propiedad de tierras de la Iglesia en hectáreas 

equivale a cuatro ha. y media, que todos son con riego a excepción de la 

última chacra. 

2.3 La producción agrícola 

Esta actividad agrícola se sustenta en conocimientos y prácticas de los 

antiguos pobladores indígenas, distinguiéndose en esta producción el uso 

de semillas tradicionales (variedades), que aún existen y sembradas en 

dos tipos de tierras: tierras de regadío y tierras de secano. 

El uso de las tierras de secano se localiza en las partes donde ya no es 

posible el riego. No por dejadez del propietario, sino básicamente, por las 

escasez de agua, que es muy limitada. La producción es en base a la 

presencia de lluvias estacionales que caen en forma regular e irregular. Si 
46 



las lluvias caen en forma regular hay buena cosecha, de lo contrario es 

afectada por las sequías y enfermedades. 

En el proceso de la siembra utilizan la tracción de sus animales (bueyes o 

toros aradores) y como mano de obra a los miembros de la familia y a 

trabajadores eventuales asalariados (peones), que mayormente vienen de 

pueblos vecinos en busca de trabajo por unos días, otros por semanas y 

muy pocos permanecen meses, trabajando en una y otra actividad 

productiva. 

El ciclo agrícola es indesligable del ciclo ganadero. Lo interesante de 

estos ciclos agrícolas es que existe un orden específico, que los cultivos 

principales son los mismos para la comunidad y sus barrios y se empieza 

a sembrar primero la michka, que es una siembra pequeña, es decir, un 

cultivo adelantado, sobre todo con productos de habas, arvejas y cebada 

en los meses de junio y la primera semana de agosto. Para tal efecto, 

siembran en terrenos pequeños seguros del daño de animales y riegan 

con poca cantidad de agua, en los mismos días y en los mismos sectores. 

A partir del mes de setiembre empieza la siembra grande, y la utilización 

del agua es por mitas o por turnos, anotada en un cuaderno de acuerdo a 

la ubicación de las chacras por parte de los "Comités de regantes o 

usuarios". El primer riego es cuando aún no hay lluvias, el segundo riego 

se da en época en que normalmente deben caer las lluvias; si estas son 

abundantes ya no hay la necesidad de regar y el agua se pierde; por lo 

que es drenada hacia el huayco de Uchuymayo o hacia las quebradas. 

Este es una de las características del sistema de producción agrícola. 

En las chacras de la Iglesia o cofradías, la siembra es con la 

concurrencia de comuneros y comuneras que llegan con sus yuntas y 

semillas,. La tarea finaliza con el retorno de los asistentes y digna 

concurrencia a la casa del mayordomo o con dirección al pueblo; al 

compás de música, cantos y danzas; donde se escucha un bullicio y se ve 

multicolorido de gentes con sus ponchos, herramientas en el hombro y 
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flores en los sombreros, que reparte el mayordomo. Asimismo hay 

cánticos de "JARAWI" entonadas por mujeres aficionadas. 

La cosecha de la siembra grande es en un periodo amplio de tiempo, 

desde marzo hasta los primeros días de julio. El maíz de choclo se saca a 

medida que van madurando en forma calculada como para probar, 

asimismo habas, y arvejas. La producción agrícola aproximada que se 

obtienen en un ciclo productivo, mayormente es para el autoconsumo. 

(Véase el cuadro). 

Cuadro 6: RENDIMIENTO PROMEDIO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Maíz 530 143 673 Consumo 
Trigo 55 247 302 Consumo 
Cebada 55 265 320 Consumo 
Papa 140 140 Consumo 
Alfalfa 94 94 Forrajes 
Otroscultivos 220 220 
TOTAL 734 1015 1749 Kg. 

Fuente: cuadro elaborado con información del técnico agropecuario el12-08-14. 

2.4 Producción ganadera 

La producción de ganados tienen múltiples propósitos: constituyen fuerza 

de tracción para el trabajo de campo, por el estiércol que produce que 

sirve como fertilizantes y en algunas ocasiones como combustible. La 

obtención de la leche y quesos. Y como derivado el suero y el requesón, 

que complementa la dieta alimentaria de la familia. Finalmente el ganado 

es comercializado a los compradores o negociantes. La venta de 

animales mayores es para cubrir diversos gastos y necesidades 

familiares, que pueden ser en educación de sus hijos, fallecimiento, 

matrimonios y cumpleaños. 
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El ganado es un apoyo, que sirve para reducir la pobreza y la inseguridad 

alimentaria, su manejo es adecuado por producción a pequeña escala con 

aporte de largas experiencias locales y combinando en algunos casos con 

conocimientos y tecnología avanzada, que refuerzan la capacidad de 

manejo, cuidado y alimentación. 

Para tener una ganadería de mejor calidad depende, en gran medida, de 

cómo son criados y alimentados los animales. Esto es importante saber, 

porque al ganado no se maneja de una sola manera. 

En periodos de lluvia los dueños de animales, principalmente de vacunos 

no tienen mucha preocupación de dar alimentos y agua, más están 

afanosos en cuidar los cercos alfalfares, huertos de frutales y las chacras 

de maíz (choclos), en este ambiente, todo parece ser una vida tranquila, 

llenos de esperanza, sus gentes son muy amables, acogedores y 

hospitalarios. 

Expresan su saludo muy cordial a las personas sin distingo alguno, 

dando una buena imagen al pueblo, brindando un plato de comida a 

veces preparados como para el convite. Donde las presas de carne, 

queso y choclos son casi infaltables en cada hogar. 

Por ser una zona estratégica, Vilcanchos, se ha convertido como un 

"puerto" por donde se transporta ganados hacia lea y Ayacucho. Recibe la 

afluencia de diversos negociantes de ganados, procedentes de la ceja de 

costa como: Laramarca, Laramate, Querco, Ocoyo, Córdova, que llegan a 

comprar el ganado vacuno adquirido por los negociantes vilcanchinos en 

los anexos y distritos vecinos de Paras, Tatos y Sarhua. Es así que 

mensualmente, sale un promedio de 30 a 40 reses con destino a pueblos 

mencionados y desde allí a las ciudades de lea y Lima. En menor 

porcentaje a la ciudad de Ayacucho, especialmente caballos, vacas y 

ovejas. Sin embargo, la crianza de ganados no es fácil, no todo es 

tranquilo, sino que se presentan ciertas preocupaciones y conflictos por 

falta de cercos alfalfares carentes de riego, por robo de ganados., 
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causados por los facinerosos abigeos y por los daños a propiedades 

ajenas. Algunas personas, pues por temor al robo de sus animales, 

venden a tierna edad, aparte de la escasez de pastos o cercos alfalfares, 

que no tienen donde criarlos por falta de agua. 

2.5 El abigeato 

La sustracción de ganados constituye otro conflicto social, esta consiste 

en la incursión causada por hombres denominados abigeos provenientes 

de otras comunidades, así como por algunos individuos del mismo lugar 

con costumbres negativos. Realizan esta actividad oculta, sin respetar las 

normas legales del Estado y costumbres ancestrales de vivencia en una 

situación tranquila, con justicia y cooperación. 

Estos abigeos tienen una habilidad para actuar mayormente de noche. 

Pues de día están simulando ser tranquilos, pero que están vigilando al 

animal y al dueño, para hacer desaparecer rápidamente, sin que los 

sospeche. Ellos son hábiles en montar y manejar caballos, igualmente 

son preparados para el campamento · nocturno y la capacidad de 

camuflarse y desaparecer rápidamente en senderos geográficos 

estrechos. 

En sus edades oscilan entre los dieciocho y los cuarenta años de edad, 

son de origen campesino, medio acriollados, demuestran ser hombres 

valientes y aparentan tener muchas familias, como parientes más lejanos 

y si coinciden los apellidos son "primos hermanos" de otros pueblos 

vecinos, con quienes entablan conversaciones de ser negociantes de 

ganados y a quienes invitan tragos hasta familiarizarse, averiguando su 

condición económica social, con quienes realizan planes preparatorios 

para cometer sus actos de robo. 

Para sustraer el ganado o ganados actúan según sus planes previstos, 

poniéndose en contacto con algunos negociantes o socios, que en la 
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fecha fijada ya la espera en lugares estratégicos, a veces con un adelanto 

de dinero y en mejor de los casos para pagar después de la venta del 

ganado robado, porque dicen que es un asunto riesgoso. 

Generalmente los ganados extraídos son conducidos por una banda de 

abigeos por escalas de un lugar a otro con destino a los mercados de lea, 

Lima y Ayacucho. Raras veces llegan a matar en el mismo lugar cercano 

para aprovechar carne y comercializar a ocultas. 

Los abigeos aparentemente son amistosos, buenos y son bebedores de 

cerveza y de alcohol, que se brindan como una forma de redistribución de 

las ganancias del robo, que a la vez proporcionan informaciones y apoyo, 

como a su jefe superior. 

El robo de ganados se produce de manera frecuente, usualmente en 

intervalo de de meses, tiempo suficiente para recoger informaciones 

abierta o encubiertamente y que es bastante decisiva para el robo 

siguiente, ellos están bastante familiarizados con la topografía de la zona 

que cubren. Y saben varias cosas como prevención antes de cometer el 

robo; como la cantidad de ganados, calidad de los animales, la ubicación, 

la vivienda del dueño y de las personas que lo acompañan, lugares 

estratégicos por donde deben salir los animales, de la naturaleza del 

terreno, posible resistencia cuando se enteran los dueños de los animales 

robados, etc. Generalmente, el robo sucede, faltando días para la 

celebración de fiestas patronales. 

Cuando los abigeos son perseguidos por los propietarios de los animales 

robados o por policías desaparecen en el acto, dejando el ganado en 

cualquier lugar y cuando es capturado por los policías ofrecen pago de 

500a 1000 nuevos soles a cambio de su silencio dejando pasar 

libremente con el ganado robado como en los controles. En este caso ya 

aseguran su ganancia como producto del robo. Muchas veces la ganancia 

económica es disputada entre las partes del cual creen tener derecho. 
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La sustracción no es solo de ganados vacunos, sino también de otros 

animales, como caballos, Ovinos, y otros animales menores. 

En una ocasión casual realizamos una conversación con un abigeo de un 

pueblo vecino y sin temor se hizo amigo, manifestando ser "Occe" de 

apariencia humilde campesino, caído de vestido y con poncho al hombro 

de color plomo. Pero, "famoso" hablando como dicen los lugareños; 

golpeándose su pecho con su mano dijo ser "qari ", "vaca su a", así de 

frente y que actúa con toda su familia, sin vergüenza de nadie, porque dijo 

"que así es mi suerte y así será hasta mi muerte, para eso hemos 

nacido... Nosotros, manejamos el caballo desde nuestra infancia, que 

sabe cruzar quebradas, saltar huaycos, puquiales y saben pasar hasta 

ríos caudalosos. 

A veces, cuando nuestro caballo está cansado le damos de comer solo 

coca remojada con poquito de sal y listo para seguir el viaje". A los 

caballos robados amarramos o lo cubrimos las patas del animal como 

herrajes con sombreros viejos, con eso no se nota la huella y nos sirve 

para desviar al dueño, igual lo hacemos con vacunos y los dueños no nos 

persiguen, porque las huellas desaparecen a cierta distancia. El asunto es 

sacar del corral a los animales hasta cierta parte y de allí, ya es fácil hacer 

desaparecer por completo. Pero, para nosotros es como aventarse a la 

muerte, peligroso, sin auxilio de nadie, comido no comido por un poquito 

de dinero, que ni siquiera alcanza para la familia". Cuando estaba 

hablando al hombre le salía sus lágrimas de los ojos, como ya hubiera 

llorado demasiado por alguna desgracia o por fallecimiento de su familia. 

Para continuar nuestra conversación ingerimos un poco de trago y 

chacchamos un poco de coca, aunque pedía una propina para comprarse 

alguna cosa y llevar a su familia. Momentos en que ve su suerte en la 

coca y cuenta que "yo soy tu amigo, porque eres bueno para mí y soy 

buena gente para los amigos, pero, soy un desgraciado "sua" y sin suerte, 

ignorante, cargados de muchos hijos, y cuando nos falta plata planeamos 
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robar", seguramente con maldición de la gente no puedo como surgir y 

también la plata no dura, porque de cada animal, apenas recibimos unos 

300 a 500 nuevos soles y cuando se muere o se mata al animal la carne 

se pudre y ni siquiera el perro quiere comer, entonces lo que hacemos es 

enterrar en un hueco. ¡Ah me olvidaba¡ que para robar hay que saber el 

truco, haciendo el "pagapu a la pacha mama "con trago, cigarro, flores y 

con rezo; pero es sólo para pocos días nomás y si el cerro se amarga nos 

jode, nos caemos, estamos enfermos, botados todo hambriento en las 

punas, así... la vida es jodido. Una fecha el caballo se murió y los 

cóndores habrían comido, esto pasó cuando estábamos arriando por una 

faldera del cerro. No sabemos dónde morir o podrirnos como perro que no 

tiene dueño. 

Nuestros socios han estado en la cárcel por varios años por dos vaquitas, 

sus hijos abandonados, su mujer con otros hombres gozando la vida, 

como puta. Perdóname qari. Hasta aquí nomás te cuento, tu comprendes 

como es robar, es un vicio maldito, teniendo chacras, animales por 

montones, mujeres a tu lado como carne botado. Pero, falta plata, por eso 

somos rateros, pillos. Oye, habrá otra ocasión para hablar papi", disculpe, 

ya es hora de seguir viajando, ya me voy. Chau." y se fue montado en su 

caballo bayo de regular tamaño con dirección a su tierra. 

Aclaramos algunos términos empleados en esta entrevista. 

"SUA" es un término quechua, referido como pillo, ladrón que practica a 

escondidas el robo de animales ajenos en sitios solitarios, de allí "vaca 

sua". 

Como hemos visto en líneas arriba, cuando los abigeos son capturados, 

su libertad depende de su capacidad económica de pago a las 

autoridades que hacen la "justicia" y .al dueño de los animales robados. 

El dueño o el propietario para probar sobre su propiedad del animal tiene 

que denunciar ante las autoridades locales, presentando las pruebas 
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suficientes: la cantidad de ganados robados o desaparecidos, 

características del animal como el color, marca y señal de los animales, 

etc. Luego, sacar las denuncias respectivas para presentar antelas 

instancias correspondientes. Este es un problema que demora varios 

días; por lo que algunas personas pobres y de avanzada edad, no pueden 

tramitar y optan por abandonarlo la búsqueda de sus animales y quejas 

ante las autoridades. Dejando a voluntad de Dios. 

La vida de los abigeos es un constante riesgo, porque viven casi ocultos 

de sus enemigos, escasos de dieta alimenticia y de sueños. Aunque las 

mujeres de los abigeos son valientes, orgullosas e intocables en 

apariencia, que hacen sentir la potencia de ser mujeres bravas en un 

pueblo pequeño, haciendo "correr" y alejar a sus contrincantes hablando y 

negando las cosas secretas de su familia o del abigeo. Pero, cuando 

realmente encuentran pruebas del robo o se presenta la justicia real, 

lloran hasta su cansancio, arrodillándose ante sus enemigos, prometiendo 

darle todo lo que quiera a fin de salvar el encarcelamiento del abigeo. 

54 



CAPITULO 111 

RECURSOS HÍDRICOS Y EL APROVECHAMIENTO DE PEQUEÑAS 

FUENTES 

3.1. Uso del agua en los sistemas de producción andina 

En la búsqueda de la verdad de "ojos del agua", realizada en Vilcanchos, 

se comentaba que YACU MAMA, era la que unía al universo de tres 

mundos "(Cay pacha, Hanan pacha y Uku Pacha), era como un 

intermediario que une al hombre con el creador, por ello, consideran al 

agua para propósitos espirituales. Un ejemplo de ello, es el agua bendita 

en denominaciones cristianas. Algunas de las doctrinas religiosas 

incorporan al agua el ritual del lavado, como purificador y desde la 

antigüedad reconocen los múltiples usos del agua. Es decir que el agua 

no solo es fuente de vida, sino que cada vida está compuesta de agua. 

Básicamente, la utilidad del agua depende de la escasez y la abundancia 

de precipitaciones pluviales, que se presenta en las dos estaciones de 

"POQOY" e "CHIRAU", según el lenguaje y calendarización de los 

naturales quechua hablantes, que dividieron al año en dos estaciones: El 

"poqoy" es la estación lluviosa (tiempos de cultivo) y el "Chirau" es la 

estación seca (tiempos de cosecha). En estas dos estaciones del año, la 

utilidad del agua es indispensable en mayor o menor cantidad. 
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Antonio Brack EGG y Cecilia Mendiola Vargas señalan: que la 

importancia del agua estriba en dos aspectos: 

"Es fuente de vida: Sin ella no pueden vivir ni las plantas, ni los animales, 

ni el ser humano. 

Es indispensable en la vida diaria: Para uso doméstico, industrial, 

agrícola, ganadero, medicinal, acuicultura, deportivo, municipal", etc. 

(201 0:296-297). 

El éxito de todo sistema del riego radica en gran medida en la suficiencia 

y suministro de agua, que proviene de la lluvia. Particularmente de los 

manantiales y de los ríos, que tiene diversidad de usos y multiplicidad de 

usuarios. 

El agua es un recurso vital, insustituible vulnerable y escaso. El agua 

pertenece a todos y todos tenemos que cuidarla, tenemos que mirar al 

agua como un recurso propio y de excelencia, un recurso planetario de 

importancia y la escasez nos indica para planificar bien su utilidad. La 

tarea de planificar no es fácil, pues hay diversos intereses que tratan de 

imponerse sobre los aspectos técnicos como se tratase de un bien 

particular. 

3.2. Concepción Cósmica del agua en Vilcanchos 

Los pueblos originarios andinos conciben el agua como un ser vivo, 

sagrado, transformador y comunitario; reconocida desde la antigüedad 

por multitud de culturas, presentándose en forma visible e invisible en sus 

56 



tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Igualmente en la memoria 

colectiva, el agua, se hace visible asociados a deidades sobre naturales, 

como un ser viviente, que enlaza la comunicación con los seres supremos 

y las criaturas que habitan la tierra. 

Dentro de la cosmovisión vilcanchina como una manera de ver e 

interpretar al mundo, dicen que el agua que proviene de los manantiales o 

puquios en quechua, es sagrado que debe ser respetado y que nadie 

debe acercarse, a jugar y beber del ojo mismo del agua, porque brotan de 

los cerros y de las profundidades de la tierra y puede enfermarse con 

"Puquio" sin que antes se aireé. Por tanto puede ser dañado o muerto. 

Los puquios son los que conectan al Ukupacha (mundo subterráneo) con 

el kaypacha (mundo medio), y son limpios y frescos, que trae sabidurías o 

poderes vivificantes y aparece por los agujeros de la madre tierra. 

"Los antiguos abuelos, decían, que el puquio que brota de los cerros de "Chapaqara, 

Cuti y el de "Antañahuín" en Vilcanchos son huacas muy respetadas e importantes para 

la comunidad, al que acuden los regantes y no regantes, para agradecer su presencia en 

la superficie de la tierra. Hasta que en tiempos de sequías no deja de brotar, sirviendo 

para la toma de los animales vacunos, bestias de carga, regar las chacras y para buena 

salud de las personas con baños en pequeñas cataratas, donde sólo están los espíritus 

buenos, porque los malos se asustan entrar al agua, más piden auxilio a la gente buena 

para salvar sus almas; e incluso no pueden cruzar los pequeños riachuelos. Por eso 

piden a las personas que transitan por el camino, que haga cruzar el río o al agua que 

impide cargando en su espalda o en la cabalgata de sus animales y después de cruzar al 

agua baja en forma tranquila sin causar daño alguno a las personas que hizo cruzar". 

(Florencia Vila el20-12- 14 de 58 años) 
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Los conocimientos múltiples del agua y del clima por los agricultores son 

interpretados como producto de sus experiencias milenarias, que sirve 

para la prevención y realización de diversas actividades agropecuarias. 

Sintiendo y viendo el desenvolvimiento del tiempo, clima y el 

comportamiento de los animales y plantas se sienten alegres y tristeza en 

el campo, más con la presencia de las precipitaciones pluviales. El agua 

de los manantiales y de los ríos, que aumentan sus caudales en épocas 

de lluvia, son elementos que redefinen nuevas relaciones sociales entre 

los productores, según sea el tiempo en que se vive, aún teniendo 

pequeños líos y conflictos por sus pertenencias. 

De acuerdo a las mflnifestaciones recogidas de destacados hombres en 

Vilcanchos, el agua, no es solo un mineral o simplemente un líquido de la 

naturaleza, sino es un ser vivo, fuerte con energía, que participa y actúa 

con nosotros en el mundo, es un ser natural que acompaña al hombre 

durante su existencia, desde su "nacimiento,- o formación de la madre 

tierra, a manera de un humano, que orina, posee cabeza, ojos y venas. 

Es un ser vivo que necesita alimentarse y realiza funciones de sanación a 

los hombres como parte activa de sus funciones de producción y 

purificación. 

"Por el lugar de su origen el agua de "Chapaqara" es caliente y tiene grandes 

propiedades curativas increíbles, pues sana a las personas enfermas y fortifica a 

los débiles como un alimento, calma la sed, ayuda el deseo de comer, da mayor 

energía, útil contra el estreñimiento. Pero, también. Su escasez da pena y el uso 
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inadecuado del agua que conduce a la sequedad." (Miguel Galindo de 80 años 

12 de 08-13). 

Se conceptúa al agua de "Chapaqara" como la "sangre" del nevado y 

dicen que nace en una montaña millonaria (Apu orqu) por los minerales 

que mantiene en forma oculta y es el veedor de todo cuanto existe en la 

naturaleza, es el guardián eterno, que cuida la vida de los hombres y 

ganados alto andinos. Nadie debe ofender a "Chapaqara", porque él es 

considerado como un patrón de la comunidad. 

Cuando las montañas son atacadas por males extraños, solo suele 

defenderse privando la respiración y el corazón de las personas que 

ofenden. Muchas personas al escalar a las alturas de la puna, tienen que 

"pedir permiso", chacchando coca y asperjando bebida con dirección a las 

montañas". No pueden acercarse hacia la montaña de "Chapaqara" sin 

hacer y decir algo al sagrado "patrón" y si no lo hacen se quejan de dolor 

de cabeza, escalofríos, nauseas, vómitos, diarreas, inapetencias a veces 

sangrado por la nariz, disminuyendo su rendimiento físico e intelectual. 

Pero, al dialogar y hacer la ofrenda y bañarse con el agua de la misma 

montaña, sienten una mejoría al instante. Tal vez, sea esta la razón para 

respetarla y no ofrendarla. 
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3.3. Fuentes y disponibilidad de agua en Vilcanchos 

"El agua como parte del suelo, está compuesto de partículas minerales y 

por materias orgánicas e inorgánicas, ocupando los poros del suelo que 

sus condiciones determinan la cantidad de agua, producto que cae de la 

lluvia. Al infiltrarse el agua es purificada por el suelo. Parte del agua que 

se infiltra en el suelo va a "las capas freáticas" y de estas de nuevo sale a 

la superficie formando los puquios o manantiales. De esta manera las 

condiciones del suelo determinan la cantidad y calidad de las aguas 

superficiales y de los acuíferos". (Revista de Agro ecología octubre 2010, 

Vol26 N° 3 LEISA). 

Sabemos que el agua nunca se encuentra en estado puro, siempre 

contiene cierto número y cantidad de sustancias orgánicas e inorgánicas, 

que le dan una característica propia en diferentes fuentes. Así por ejemplo 

las aguas termales o aguas minerales que salen del suelo con más 

grados de temperatura en relación con otros manantiales son ricas en sus 

componentes minerales y permiten su utilización en la terapéutica como 

baños, inhalaciones, irrigaciones e inhalaciones, etc. Por lo general estas 

aguas termales se encuentran donde hay fallas geológicas lineales, en los 

que se calientan y salen en especie de vapor, condensándose al llegar a 

la superficie como agua caliente. 

Las principales fuentes de agua, que sirve para uso doméstico y 

de riego, limitadamente disponible en Vilcanchos son: 

• Aguas de manantiales o puquios. 
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• Aguas de ríos, canales, reservorios, etc.; y 

• Aguas de lluvia. 

3.3.1. Los manantiales o Puquios 

Los manantiales o Puquios (ojos del agua), que aparecen como fuentes 

disponibles con diversos usos en Vilcanchos, "nacen" en las montañas, en 

las quebradas, y al pie de los cerros; que .los denominan los comuneros 

como ("Yacupañahuin" o "Ñawinpukio"), que brota de la misma 

naturaleza, por encontrarse como en depósitos en el subsuelo y que 

fluyen a la superficie, aumentando su caudal o volumen en períodos de 
/ 

lluvia. 

Uno de los principales manantiales es el "Chapaqara" y el de "Cuti". 

Luego está el de "Antañahuin o San Ramón". Los otros manantiales son 

de menores caudales o volúmenes de agua, pero son importantes, según 

la utilidad que campea en diferentes sectores o zonas de producción. 

Los manantiales o Puquios de mayor utilidad y de disputa son:. 

"Chapaqara y Cuti" Que están, ubicadas en las partes más altas del 

territorio de Vilcanchos, de donde nace el agua para la irrigación en las 

partes bajas del territorio de la comunidad. Desembocando por unas 

quebradas, luego es captada y conducida por medio de canales a tierra 

hacia las zonas de regadío, que se encuentran en la mayoría de los casos 

situado a grandes distancias de las fuentes de abastecimiento. 
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El transporte del agua por los canales a tierra son adaptadas a las 

condiciones del terreno, a la velocidad y caudal del corriente del agua, 

visiblemente trabajadas por los antiguos pobladores: Preinkas e lnkas. 

Acerca de los manantiales de "Chapaqara y Cuti" un comunero nos 

manifiesta lo siguiente: 

" ... el agua que aparece en los lugares de "Chapaqara y Cuti", baja para 
regar las chacras de los vilcanchinos por dos lados: Uno por el lado Este, 
con dirección hacia yuncarumi O armahuayqo y el otro por el lado Oeste 
hasta Cajamarca. Este último va conducida por un canal prehispánico 
hasta llegar a las zonas arqueológicas y andenerías de Cahihuayqo, 
donde hay una qocha antigua, ya mejorada por los regantes de los 
caseríos de Huáncano, Rayusqa, Pinchuza y Qotoqoto. Desde la qocha 
antigua de "Chai qocha", es conducida hacia Qotoqoto por un canal a 
tierra, trabajada todavía por los antiguos lnkas, conocidas como (INKAPA 
QOCHAN Y INKAPA YARQAN)." ... (lldifonzo Cuba Galindo, agricultor y 
ganadero de 75 años 23-01-78). 

Efectivamente, el agua que baja de Chapaqara por el lado Este, llega a 

"YUNCARUMI O ARMAHUAYQO", donde los antiguos regantes han 

construido una "Qocha" antigua a base de piedras, arena y cal. 

Actualmente ha sido remodelada con material noble y con concreto 

armado. Por el lugar de ·Yuncarumi o Armahuayqo", cruza un camino 

principal de los lnkas con dirección al sur o hacia la costa, es un camino 

grande y ancho, empedradas con lajas de piedra de cinco metros de 

ancho aproximadamente. Conocidos como (Runa Ñan), muy transitada 

por los negociantes de ganados de las ciudades de lea, Huancavelica y 

Ayacucho. 

Yuncarumi o Armahuayqo" es el lugar por donde habría pasado en una 

competencia de RAID AUTOMOVElÍSTICO" el gran corredor de coches. 
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Un famoso corredor de autos, conocido como el "Rey de las curvas" 

Arnaldo ALVARADO en la década del 40, de lea con dirección a 

Ayacucho, pasando por VILCANCHOS, donde realizarían una fiesta sin 

precedentes. 

Por el lado del camino "Runa Ñan" de "Yuncarumi" viene el agua por un 

canal a tierra, Que por partes son revestidas con cemento. Cruzando el 

huayco del río "UCHUYMAYO" mediante unas tuberías y con un proyecto 

de irrigación denominada "YUNCARUMI - DANZANAPATA", que es una 

ampliación del riego tradicional o antiguo. En este proyecto de 

importancia, es conveniente recomendar e implantar un sistema eficiente 

de riego al que se debe considerar e incorporarla para la aplicación de 

nuevos métodos de riego por la escasez de agua como son los riegos por 

aspersión y por goteo, muy apropiados para los lugares donde hay 

escasez de agua. (Ver el gráfico) 
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Búsqueda de ojos del agua 

Al realizar un recorrido por el ámbito territorial de la comunidad, en busca 

de más ojos del agua por la escasez y disminución del recurso para el 

riego, integrando una comisión, encontramos varios canales y "qochas" 

prehispánicos, tanto en punas y zonas intermedias. Los antiguos canales 

y las "qochas" nos día la pista para ubicar más ojos del agua, en las 

quebradas y falderas de los cerros, que su captación es muy factible 

especialmente para los sectores de Huáncano, Qotoqoto y habas chacra. 

Lugares que carecen de agua con suelos productivos de calidad y de 

mayor extensión. Existen manantiales permanentes y temporales. Entre 

los manantiales permanentes con unos 6 a 1 O litros por segundo, está: 

"Oqopampa ,Huincha, Añaycha, Cahiqocha, Ñausaqocha, Uchcupuquio, 

Pinchuza, Parqo, Qotoqoto, Huáncano, Cullupuquio (propiedad de 

Encarnación De la Cruz) Concha, Muncha, Inca Qocha, Chaquihuayqo y 

el de "Estancia", entre otros. Se cree que los puquiales que brotan en los 

lugares arriba mencionados, son provenientes de las montañas aledañas 

a Chapaqara, como del cerro "Yanapauman", Añaycha" y de 

"Ñausaqocha" que vienen por canales subterráneos desde de época de 

los lnkas, los cuales deben ser represadas para ser utilizadas en riego, 

solucionando en parte una necesidad sentida por todos. 

Foto 4: COMISIÓN DE LIMPIEZA Y BÚSQUEDA DE OJOS DE AGUA EN 2012 

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador en "Orqomolle". Setiembre 2012 
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Nuestros informantes nos señalan que nuestros abuelos o los "tayta 

machus" transformaron las limitaciones en oportunidades, empleando 

muchas técnicas a su alcance y trabajos colectivos, levantando muros de 

contención en empinadas laderas, con altos valores de cooperación y 

reciprocidad. La explicación se sustenta en la capacidad de captación y 

almacenamiento del agua en las represas, utilizando el riego de una 

parcela en pocas horas del día, porque el agua era abundante y que los 

reservorios en horas de 3 a 4 de la mañana ya estaban llenos, tapadas 

desde las seis de la tarde y se podía utilizar desde esas horas el riego de 

parcelas; mientras en la actualidad, ni el reservorio se llena hasta la hora 

de salida del sol. Generándose una escasez en períodos de sequía y 

demanda social en tiempos de siembra. (Meses de octubre a diciembre). 

Foto 5: MANANTIALES Y BOFEDALES 

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. Agosto 2012-2014 
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3.3.2. Uchuymayo o río pequeño 

El río Uchuymayo o río pequeño es un afluente secundario del río grande 

o río Pampas, que nace de altas montañas, de Chapaqara y Cuti (morada 

de los dioses "ApusHuamanis"), recorre con dirección de Sur a Norte y 

que desemboca en elrío Pampas o Qatunmayo. Viene pasando por los 

lugares de Chacasma, Ayamachay y que juntándose con los puquiales de 

"Huaytapallana", "Paras qasa" y "Huincha" toma el nombre de río 

"UCHUYMAYO" en el lugar denominado "YUNCARUMI". Donde existe 

una "Qocha antigua" que actualmente ha sido remodelada con concreto 

armado y desde donde, empiezan los canales derivados para el sistema 

de riego a ambos márgenes del río. Uno de los canales principales parte 

de "YUNCARUMI", con dirección hacia San Ramón con proyección a 

Danzanapata, conocido como "Ampliación de servicios de agua Para el 

sistema de riego Yuncarumi- Danzanapata".que es un proyecto nuevo., 

que beneficiará a más de 300 familias. El otro canal es para los sectores 

de "Ayniso grande" y "Ayniso Chico". El primero, beneficia a más de 100 

familias; que tienen propiedades parcelarias, donde cultivan con 

preferencia el maíz, haba, quinua, garbanzo, etc.; el segundo canal es el 

de "Ayniso grande" que está al servicio de 30 familias. Según el cuaderno 

de anotaciones del Presidente del "Comité de regantes", finalmente, el 

último canal de "Ayniso Chico" beneficia a más de 40 productores, que 

cultivan maíz, papa, haba, alfalfa entre otros. 
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El caudal y su cauce del río Uchuymayo, dependen de las épocas de 

lluvia y es de gran importancia para el verdor de pastos y cercos alfalfares 

y con ello para el mantenimiento de ganados y su comercialización. 

Foto 6: RIO UCHUYMAYO -ÉPOCA DE ESTIAJE 

Fuente: archivo fotográfico del autor.2013- 2014 

El río "Uchuymayo" ha sido y sigue siendo el factor determinante para el 

crecimiento agrícola y seguridad alimentaria de los productores del 

campo. Sin embargo, en los últimos años el agua ha disminuido" 

bastante", presentándose con poco caudal o volumen, que ya no satisface 

la demanda de la población. Por eso, el uso de agua con fines agrarios y 

no agrarios ha generado conflictos de intereses sin precedentes. La falta 

de agua es un problema sumamente grave y que va en aumento y que 

tiene múltiples connotaciones y explicaciones. A lo que debemos afrontar 

todos, promoviendo y desarrollando trabajos de conservación, tomando 

conciencia, manteniendo la calidad y evitando la contaminación del agua, 
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que es sentida por todos los actores sociales, incluidos la junta de 

usuarios, los municipios, autoridades locales, etc. 

Su acceso es de una competitividad generalizada o una cuestión de "vida 

y muerte" tal como afirman los propios usuarios. 

3.3.3. La cuenca hidrográfica del río Pampas 

El río Pampas denominado, también como QATUNMAYO es el río más 

caudaloso y es el más preciado por los habitantes de la Región de 

Ayacucho, que tiene su origen principal en las lagunas de Choclococha y 

Orccoccocha a unos 4,800 m.s.n.m. en la meseta de Castrovireyna de la 

Región de Huancavelica. 
i 

La cuenca hidrográfica del río Pampas constituye una red importante y es 

una de las cuencas hidrográficas de trascendencia no sólo para los de 

Vilcanchos, sino de todos los pueblos, por donde discurren las aguas 

como tributarias de la vertiente del Atlántico. Aunque poco o en nada se 

aprovecha para el riego en agricultura por la profundidad de su cauce. 

El río Pampas en épocas de lluvia cambia de color: verdeo azul a rojo o 

marrón por lo que denominan "Qatunmayo- Putcamayo", es bastante útil 

para la existencia de los recursos de flora y fauna en todo su trayectoria, 

que en forma directa o indirecta sirve para la producción agraria, forestal, 

animales, higiene, recreación, cría de truchas y muchas otras actividades. 
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Muchos manifiestan que el río Pampas "es un milagro y regalo de Dios" y 

es el más admirado en los meses de lluvia, que merece contemplarlo por 

su caudal y sonido que corre con dirección de Oeste a Este, pasando por 

los territorios de Huaytará, Vizcapalca, Paras, Vilcanchos, Tatos, Chuschi, 

Cangalla, Huancapi; incrementando su caudal con afluencias de otros ríos 

que bajan de la provincias de Fajardo, Vilcashuamán, Cangalla, 

Chincheros, Anca, Chungui en La provincia de La Mar; luego se juntan 

con el río Apurímac y más abajo con el río Ene y confluir con el Ucayali y 

Amazonas, desembocando en Océano Atlántico. 

Foto 7: RIO PAMPAS DE VILCANCHOS 

FUENTE: Archivo fotográfico del autor, mes de agosto (época de sequía) 

Y noviembre (mes de lluvia) 2014. 
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3.4. Derechos al agua y protestas 

Los derechos al agua aparecen como derechos locales no establecidos 

por el sistema jurídico formal del Estado actual, sino son derechos 

aplicados por las mismas organizaciones antiguas de las comunidades 

campesinas, que trabajaron para el aprovechamiento del agua, que brota 

de la naturaleza tierra, con una organización sólida y gestión comunitaria, 

con particularidades culturales e históricas, vividas a lo largo del tiempo. 

En la actualidad el recurso agua ya no es a lo tradicional que pertenece a 

todos los de común, sino que ahora el agua es propiedad del Estado, 

quien controla, administra de conformidad al Decreto Legislativo N° 997 

es la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que es una autoridad técnico

normativo del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, 

adscrito al Ministerio de Agricultura. 

El objetivo fundamental del Estado es dar atención a las demandas 

sociales de los usuarios, fomentando una buena gestión de 

abastecimiento con agua, reconociendo su valor económico, social y 

ambiental en que viven los pobladores. Sin embargo, los representantes 

del Estado en la Región de Ayacucho, prometen y prometen sin resolver 

el álgido problema que enfrentan muchos pueblos. Los problemas de falta 

de agua para uso doméstico y de riego. 

Frente a esta necesidad básica de agua, cansados de tanta espera de la 

gestión de sus autoridades locales y desde muy lejos, los pobladores de 
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Vilcanchos en forma organizada, incluso arribaron a Huamanga a 

reclamar ante las autoridades de la Región, para la ejecución del servicio 

de agua potable, que cada vez viene postergando sobre este derecho. 

Prometiendo y postergando su compromiso de dotar presupuesto a 

pueblos pequeños y resolver el problema de carencia del agua en los 

Anexos, Centros poblados, Barrios y caseríos. 

El gobierno local es el órgano ejecutivo de realizar gestiones, liderado por 

el Alcalde. Así permite la Ley de Recursos Hídricos e impulsar el proceso 

de planeamiento para el desarrollo integral de los derechos de la 

población, cumpliendo el objetivo fundamental del Estado, dando atención 

las demandas sociales de los regantes, foment~ndo una buena gestión y 

abasteciendo satisfactoriamente. 

El acceso al agua es un derecho público esencial para la vida humana, su 

disfrute debe estar al alcance de todas las personas y comunidad, que de 

ello depende mucho el bienestar social y económico de los habitantes. 

Por ello defender el agua es defender la vida de todos los seres vivientes. 

El agua es indispensable para vivir dignamente y es una condición previa 

para la realización de muchas otras actividades, como para la salud, 

vivienda y alimentación. Asimismo, en tiempos de grave escasez del agua 

es preciso proteger y facilitar a los miembros más vulnerables, sin 

discriminación alguna en el sistema de riego y es tarea de todos. 
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CAPÍTULO IV 

CONFLICTOS POR ACCESO AL RECURSO AGUA EN VILCANCHOS 

4.1. Organización y administración del agua 

La organización y administración en torno al agua de riego se encuentra a 

cargo de las autoridades locales (Alcalde y Juez) en su representación 

forman el "Comité de regantes" en coordinación con el Ministerio de 

Agricultura para cada sector o zona de producción, con funciones 

específicas de realizar el padrón o rol de regantes, efectuar el reparto de 

agua de riego en forma "equitativa" a los usuarios, vigilar su cumplimiento 

y sancionar a los infractores, comunicando los hechos conflictivos a las 

autoridades para su canalización y tratamiento. 

En este aspecto los del "Comité de Regantes" presentan grandes 

dificultades en su organización debilitada, desconociendo sus funciones 

específicas, muchas veces desvinculados de las autoridades locales, 

carentes de reglamentos e instrucciones para la gestión del recurso agua, 

actuando con muchas contradicciones internas y sin una visión futura. 

En esta organización, la participación de las mujeres es poco reconocida 

en el manejo del agua a escala parcelaria y casi nunca es promovida, 
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pese a que la mujer desempeña un rol importante en el sistema de riego y 

en todo el proceso de producción. 

En buena cuenta la administración y manejo del agua depende de la 

organización de los agricultores y otros actores sociales, que mantienen 

relaciones con la comunidad, que trabajan juntos, participando y 

entendiendo con equidad el acceso al recurso agua. Aunque es difícil 

encontrar en la población rural una organización homogénea, que viven 

con diferencias en riqueza, género, base étnica de sus ancestros y con 

preferencias políticas divididas, pese a vivir en una comunidad. Pero, la 

población tiene que aprender a vivir en el caos, porque del caos surgirá 

finalmente el orden. 

4.2Sistema de riego 

El sistema de riego que se aplica en forma generalizada en el campo 

agrario, especialmente en la de la sierra es por INUNDACIÓN, que es un 

riego tradicional que aparece sobre la base de experiencia, necesidad e 

identidad de los hombres, frente a la sequedad de los cultivos o escasez 

de precipitaciones pluviales. 

Desde la antigüedad los interesados productores han realizado 

excavación de tierras para abrir canales y conducir el agua a las llamadas 

qochas (represas) captando el agua desde los pequeños riachuelos para 

el regadío de sus chacras en forma gratuita, obligada y organizadamente, 

aumentando el volumen y caudal del líquido. 
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Las "qochas" o represas de agua tradicional hasta la fecha vienen 

sirviendo y satisfaciendo las necesidades de la población con pequeños 

arreglos y ciertos cambios en infraestructura con concreto armado. 

Quedando pendiente muchas obras de reestructuración que es el clamor 

generalizado de los regantes. 

El eje central del conflicto en la comunidad es por la escasez del agua de 

riego. Las quejas permanentes de los comuneros es por la poca o falta de 

agua para el regadío, como consecuencia hay sequedad de los canales y 

las "qochas". 

El término de sistema de riego se refiere al conjunto de acciones 

involucradas en la práctica de riego como la tecnología de captación y 

conducción del agua, el control y la aplicación del regadío; tanto en 

propiedades individuales y comunales de acuerdo las circunstancias del 

tiempo y costumbres. 

El riego por inundación es bastante generalizado en la agricultura por 

ser sumamente sencillo, poco costoso y muy provechosa para las plantas; 

que "compensa" en cierta medida la falta de lluvias. 

Aparte del sistema de riego por inundación, existen otros sistemas de 

riego por goteo y por aspersión, que son relativamente nuevas, que 

requieren una inversión inicial mucho más grande y el manejo es más 

intensivo que el riego de superficie o por inundación. 
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El riego por aspersión y el de goteo suponen una mejora importante en 

la eficiencia del uso del agua, según los entrevistados reducen algunos 

problemas relacionados con el riego, en especial sobre la pérdida de 

agua. 

"Antiguamente raras veces se presentaba la escasez de agua y el tiempo 

era casi normal y llovía en épocas de siembra. Quien no recuerda y se da 

cuenta de esos tiempos. El agua corría por los canales en grandes 

volúmenes a semejanza de los riachuelos y asustaba a la población, sus 

excedentes eran desembocados hacia los huaycos y quebradas a través 

de sangraderas o Kallpis. Igual hacían cuando terminaban de regar una 

chacra y nadie tapaba el agua" Obdulia Godoy, de 98 años el 15-09-

2001. 

4.3 Escasez de agua de riego 

La escasez de agua, es un fenómeno no solo natural, sino que también es 

causado por la humanidad, que conlleva a las condiciones de extrema 

pobreza, provocando desesperación, privaciones sociales, creando 

tensiones conflictivas e impidiendo el desarrollo de la producción. Motivo, 

que la insatisfacción de las necesidades con el incremento de la 

población, ejerce mayor demanda y presión a las autoridades locales para 

una gestión y mejor distribución del agua. 

La escasez de agua no es un problema reciente, porque la disminución de 

la disponibilidad de agua dulce en cantidad y calidad se ha presentado, de 

acuerdo a oscilaciones naturales del tiempo y ha sido tomada como un 

hecho pasajero o temporal en cada año. Pero cuando la sequía se 

presenta un tiempo prolongado, los efectos son graves. 
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"Antes, el que llegaba primero al ojo del agua, era dueño del agua 

durante el día y nadie protestaba y quitaba el agua, dejando tranquilo 

regar su chacra. Por eso decían "al quien madruga Dios le ayuda" Ahora, 

la situación ha cambiado bastante, el quien es más liso, guapo, vivo y 

abusivo es el que riega primero y luego recién los otros regantes 

humildes tapan el agua para sus chacras". (Jorge Godoy. Agricultor de 56 

años 12-10-2014). 

En la actualidad se percibe con mayor nitidez la escasez del agua, por 

diversas causas, en especial por crecimiento poblacional y cambios 

climáticos muy variados. 

"Claro, muchas veces me he agarrado a golpes, porque no me daban el 

agua, creían, que me iba a dejar con los repartidores y las autoridades, si 

uno, no se pone bravo, abusan, como hacen con los otros regantes más 

pobres" (TomásPillaca. Agricultor, 44 años. 12-10- 2014). 

Muchos usuarios del agua de riego, para una chacra de media yugada de 

maíz, tienen que madrugar antes que cante el gallo, realizando una 

caminata cuestas arriba por una o dos horas por polvorientos caminos y 

pedregosos, a veces cruzando chacras de los particulares, para acortar 

distancia en pleno fria y con lampas en la mano, pensando ya, en regar 

ese día. Sin embargo, alguien llega prepotentemente sin haber 

madrugado y sin estar en rol de regantes, logra tapar el poco caudal de 

agua para su chacra, despojando a sus contrincantes sin respetar ni la 

edad y género. Que ellas también necesitan como nosotros, sino de 

donde y como serían sus vidas. 
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Foto 8: MEJORAMIENTO DE CANALES DE IRRIGACIÓN 

Fuente: Archivo fotográfico del Investigador. Agosto 2012. 

4.4Modalidades de distribución del recurso agua en el sistema de 

riego 

Desde tiempos lejanos en la Comunidad, se práctica dos modalidades de 

reparto o distribución del agua para el riego y estas son: 

a). El "Yacu patachay" es la elaboración de lista de regantes, aplicada 

por las autoridades locales como pude ser por el Alcalde encargado, el 

Juez de agua o los "Comité de regantes o usuarios" esta tarea efectúan 

cerca de los principales reservorios y ojos del agua. 
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El padrón o lista de regantes es publicada en dos o tres partes, que los 

comuneros llaman como "Mitas"; existiendo primera, segunda y tercera 

mita; es decir para la primera semana, segunda o tercera semana. 

"Para mí y mi familia, el reparto del agua, es lo primero, para eso, cuento con el 

apoyo de Junta de Regantes y las autoridades, si es posible, tengo que pagar, 

porque acá todos luchan por el agua, es realmente muy difícil ponerse de 

acuerdo, todos tienen sus intereses, como yo, así es y siempre será así, aunque 

no creo y confío en Dios, que pronto se encamine bien." (Julio Huamán. 

Agricultor retornante.43 años.10-10-2014). 

Muchas veces la lista de regantes causa problemas a los usuarios menos 

pudientes que son los más pobres, generándose gritos y una serie de 

desórdenes e insultos, contra los repartidores, repercutiendo 

negativamente a una multitud de regantes por estar direccionada con 

favoritismos a familiares y compadres espirituales de los repartidores, 

quienes son los primeros en regar sus parcelas y luego aparecen en la 

lista los menos pudientes que son las mayorías. 

b).EI "Yacu quedanacuy" es otra modalidad de conseguir agua para el 

riego de las parcelas o chacras de cultivo, que se aplica mediante una 

deliberación de ideas entre los interesados en el riego a sus chacras, 

poniéndose de acuerdo según sus necesidades entre los regantes sin 

intervención de autoridades o los Comités de Regantes. Quienes generan 

mayores problemas a gran cantidad de regantes. 
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Desde décadas atrás para el "Yacu quenadacuy" se anuncia con repiques 

de campanas o por medio de parlantes para llevar a cabo la reunión de 

los interesados en los sectores, donde se genera mayor escasez y 

problema para su utilización. A donde tienen que concurrir los comuneros 

y comuneras interesados para ser considerados con derecho al uso del 

agua, que puede ser de un día o dos días según el tamaño de la parcela a 

regarse. Para tal fin, dos comuneros con experiencia son designados 

para llevar a cabo la conducción de los "asambleístas" y arribar a 

acuerdos democráticos. Mermando los conflictos y memorando la pérdida 

de tiempo en aprovechar el acceso al recurso agua para el regadío. En 

este acto, si los pedidos son ciertos, se acepta y se concede para un día 

de riego o dos días máximos. 

Uno de los pedidos decía: "Señores comuneros, mañana yo tengo que 

regar, porque mis cultivos se secan de agua, como ustedes pueden verlo, 

más días no puedo esperar, porque tengo necesidad de viajar a Lima por 

salud familiar". No, señores, anuncia el otro regante de un lado de la 

reunión "mañana yo taparé como sea y pasado mañana debe regar él 

comunero que pidió anticipándome, porque mañana ni pasado mañana no 

hay carro a Lima "La voz era fuerte, que todos miraron y era de un 

anciano de respetada edad; al verla dijeron: sí, sí, que riegue, pues él ya 

es anciano. Mientras otros se callan y escuchan, aceptando el pedido por 

respeto a su avanzada edad. Luego, los otros usuarios de agua, solicitan 

pedidos similares; tanto en quechua como en idioma español. 
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Muchos usuarios del agua de riego consideran que la distribución bajo la 

modalidad de Quedanacuy, es la mejor manera de conseguir agua con 

facilidad y sin marginación y distinción de género. El problema radica en 

el caudal de agua que ya no satisface a mucha demanda y la solución es 

tarea de todos. 

4.5Conflictos por acceso al recurso agua 

"Yo, reclamo, lo que me corresponde, en el reparto del agua, por eso a 

veces me altero y porque tengo razón. Si no grito, no me dan lo que me 

corresponde, por eso actuó de esa manera de lanzarme al agua con mis 

herramientas en la mano, pase lo que pase". (Saturnino Galindo. 

Agricultor. 42 años.22-10-2014). 

La lucha por el recurso agua en la comunidad en estudio se presenta 

como una constante sin diferencia de sentimientos, princ1p1os, 

percepciones, puntos de vista e ideas. Con necesidades e intereses 

diferentes, sin buen entendimiento y comunicación, mostrándose con 

alteraciones momentáneas, actuando a veces sin razón y lanzándose a 

un enfrentamiento verbal y acalorado, que en algunas ocasiones acaban 

en golpes entre los regantes y con denuncias ante los representantes del 

poder judicial y policial. 

La violencia se torna por conflictos no resueltos oportunamente, de ahí 

que no hay violencia sin conflicto, tampoco no toda disputa o divergencia 

implica conflicto. Toda violencia aparece por falta de estrategias en la 

resolución del problema o conflicto. 
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"Abusos en el reparto del agua siempre se han cometido, peor con los más 

humildes. Solamente reciben agua lo que le dan regalos o invitaciones en 

las cantinas a los repartidores de agua, pero, también en ellos se siente 

rencor, por no hacerse valer, de allí que no respetan a las autoridades." 

(Samuel Alvites, agricultor 59 años 24-11- 2014). 

El mismo informante comenta sobre las agresiones presenciadas entre 

personas que se quitaban el agua en forma brusca, lanzándose al agua 

que corría por uno de los canales a tierra. 

"Desde pequeño he visto peleas, quitándose el agua a empujones, pero no 

así tan brusco como lo hacen ahora, que se sacan sangre y hasta 

dentaduras. En estos años la gente parece ser locos, como sea tienden a 

conseguir agua para sus propiedades, sin respetar a mayores ni a las 

autoridades. No pueden frenar sus emociones en ese momento, tal vez 

vienen a propósito con la intención de malograr a una persona "animados 

con trago", porque sin miedo saltan o se lanzan al agua de las acequias 

con lampas en la mano, tapando y desviando prepotentemente el agua con 

dirección a sus chacras, empleando voces fuertes de insulto. Asustando 

con golpear a la gente cuando se atreven a quitar; sean autoridades o 

cualquier individuo". Fuente: Entrevista Virgilio Galindo 25-09- 2014 de 

78 años. 

De ahí, otros agricultores humildes prefieren callarse, quedarse y retirarse 

tranquilos con dirección a sus casas. Tal vez ya, con la esperanza de que 

caiga la lluvia, porque conseguir agua bajo esas circunstancias es 

imposible. 

En términos generales, los conflictos son generadas con distintos deseos, 

intereses entre individuos, familias y grupos sociales en la que una o 

ambas sienten frustración de sus intereses y necesidades. Así pues en el 
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caso del recurso agua, vemos que los conflictos no necesariamente 

tienen que ver solo con las necesidades básicas de (agua para la vida), 

sino también con intereses individuales, familiares y grupos sociales en 

son de venganza por otras causas. Como puede ser la herencia por tierra, 

ganados, robo, etc. 

"Mi chacra, tiene que tener agua, si no, como voy a cosechar y de que voy 

a vivir, tengo que conseguir, para eso estoy desde la madrugada, con 

otros, que quieren lo mismo, tenemos que pelear insultándonos, también 

con fuerza, así conseguimos el agua, en cambio otros, ya son favorecidos, 

por las autoridades del riego, ellos si son beneficiados, porque tienen plata 

con eso invitan o pagan."(Manuel arroyo. Agricultor. 59 años 10-10- 2014). 

Al conflicto por el agua podemos entender desde una agresión verbal 

hasta enfrentamientos físicos, con alta dosis de violencia. 

"Se dicen de todo, de su familia, de su trabajo, hasta de ladrones, igual sus 

esposas y sus hijos, como pueden ser así, yo creo que se da, 'porque no 

se ponen de acuerdo y cada uno quiere su interés y no acepta del otro, 

estas cosas, creo que ya no va ha desaparecer, hay mucha cólera, 

cuando, no logran su reparto." (Mamerto Gutiérrez. Agricultor y ganadero 

39 años.22-11-2014). 

La pugna por el recurso agua, como un hecho social perturba el 

funcionamiento normal de la sociedad, pero, necesario para vivir y 

también para progresar. Objetivamente las peleas o conflictos por el agua 

no son malos ni buenos, sino que son necesarios e inevitables por la 

escasez del líquido, que existen fuera de nuestra voluntad. Hay casos 

múltiples que ha llevado a individuos, familias y grupos a pelearse, como 

83 



se tratara de batallas locales, terminando en procesos judiciales de difícil 

control y manejo. 

Tradicionalmente a los jóvenes y comuneros malcriados, la corrección de 

los problemas en el interior de la comunidad, se daba desde una severa 

llamada de atención, hasta una expulsión de la comunidad, propiciado por 

las autoridades locales y por los ancianos más experimentados. 

La parte latente del conflicto por el recurso agua, sucede cuando no hay 

un acuerdo creativo y entendimiento entre las partes del conflicto, que 

genera una maximización, transformándose en violencia o pelea entre 

individuos, grupos y organizaciones sociales, que finalmente están en 

instancias del poder judicial, ahondando más el conflicto 

"Muchos de estos conflictos se encuentran en el Poder Judicial como si ellos 

van a resolver, pero allí están todo, porque no se ponen de acuerdo, acá, van a 

otros sitios a resolver y eso va quedar en nada, más ha hecho gastos y viven 

peleados en la comunidad, hasta sus esposas e hijos no se hablan viven 

separados, con resentimientos."(Teodosio Miranda. Agricultor. 72 años. 13-

11-2014). 
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4.6 Causas del Conflicto por el uso de agua para el riego 

Diversas son las causan que generan el conflicto por el uso de agua. 

Entre estos son: 

La cantidad, calidad y disponibilidad son las principales causas de los 

conflictos por acceso al recurso agua. La razón más evidente de cualquier 

conflicto por el agua es la competencia por un suministro de cantidad 

limitada. El uso no sostenible del agua, la deficiente gestión, la 

contaminación, y el rápido crecimiento de la población provocan la 

insuficiencia del preciado recurso natural y por consiguiente, la carencia 

alimentaria y el aumento de tensiones y enfrentamientos físicos entre 

comuneros afectados. 

Existen otras causas del conflicto por el agua, que se complican con el 

aumento de la población, con la variabilidad del cambio climático, la 

escasez del agua, la desorganización comunal en el sistema de riego, la 

carencia de gestión administrativa de obras de infraestructura e 

inversiones. 

Factores estructurales por los que existe una desigualdad social y es una 

de las condiciones de la falta de equidad en el reparto de agua y la 

marginación de algunos individuos que perpetuán cargos políticos 

administrativos locales. 

Factores de comportamiento que son producto de los factores culturales y 

estructurales, que se materializa en conductas agresivas de tipo físico y 
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verbal, sin tener en cuenta el diálogo en los que debe primar el 

entendimiento y cooperación. Sin frenar las emociones negativas que 

provoca el individualismo, considerado como una "vergüenza "de algunos 

individuos que no entienden bien la demanda de los usuarios del agua de 

riego. 

La característica más resaltante del hecho conflictivo es la escasa 

cantidad del agua y la desatención y privación de agua de algunos 

individuos que tienen un poder de decisión en el reparto de agua, que son 

los repartidores de agua en condición de "Comités". Más en los tiempos 

apremiantes para el cultivo, que se presentan con comportamientos muy 

irregulares en la distribución hídrica, como por deficiencias estacionales .. 

A la vez es una de las mayores causas de pobreza y de migraciones de la 

población. 

Globalmente Vilcanchos tiene agua, pero no todo se aprovecha por 

múltiples factores limitantes, básicamente del río Pampas, que cada vez 

queda a mayor profundidad y los ojos de agua que existen como 

manantiales no son aprovechadas en su totalidad por falta de obras de 

infraestructura y gestión de parte de las autoridades locales. 

Otros factores de debilidad que se presentan en la comunidad es el 

financiamiento económico de parte del Estado, que deben servir para el 

ensanchamiento de las antiguas Qochas (reservorios) y la construcción 

de nuevos sistemas de riego con revestimiento de canales de conducción 

que en su mayor parte existe canales a tierra lleno de guanos, kikuyos, 
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hierbas que producen obstrucciones y formación de barreras de arena, 

espinas secas y desperdicios contaminantes, que generan pérdida de 

agua en el regadío. Igualmente, la pobreza del suelo, los 

desbordamientos y filtraciones de agua no son seriamente trabajados. 

Otra causa en las tierras de cultivo, es con los animales que pisotean y 

estropean las orillas y bordes de canales, provocando roturas de canales 

a tierra, lo cual frena la corriente del líquido reduciendo su capacidad de 

transporte y perjuicio el regadío. 

4.7 Actores del Conflicto por el Recurso Agua 

Los actores del conflicto por el recurso agua son las autoridades locales, 

Comités o Junta de usuarios, personas encargadas del reparto de agua y 

los agricultores. Todos ellos disputan para el riego de las propiedades 

comunales y propiedades parcelarias individuales o familiares. 

Los conflictos no estallan de la nada, siguen un ciclo que empieza con las 

discrepancias y las posiciones contrapuestas que vierten los actores. Una 

fuente frecuente de conflictos es el incumplimiento de los acuerdos entre 

las partes., perdiendo la comunicación, los valores que son muy 

importantes, tendiendo a que el conflicto no estalle y termine en violencia. 

Los actores del conflicto por acceso al agua de riego en su mayor parte 

son personas, analfabetas, seme analfabetas; algunos con grados de 

educación primaria y secundaria incompleta y muchos son licenciados del 
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Servicio Militar Obligatorio. Ellos actúan según su capacidad de 

instrucción y tienen un sentimiento económico de vivir y desarrollar la 

agricultura y ganadería. La actividad económica centrada en ellos es 

generalmente empírica, al molde tradicional, casi nunca se ha visto una 

capacitación actualizada hasta la fecha. En el mejor de los casos, 

emprender una nueva actividad a escala mayor, tal vez, sea por ausencia 

de la gubernamentalidad, del recurso económico, recurso agua y gestión 

integral; que necesariamente debe haber, además de capacitación 

constante que deben recibir de los profesionales y expertos 

agropecuarios. 

Los actores dudan del futuro, ni preguntan: si la decisión es buena, 

razonable o no, sino miran hacia atrás buscando modelos y experiencias 

antiguas de sus padres y abuelos. Por ese motivo, tal vez la actividad 

económica de la zona es principalmente de la cría de ganado y cultivo de 

la tierra en forma precaria. Pocas veces realizan algunos cambios 

siguiendo o imitando a los retornantes de la costa, otras veces ven a los 

tienen y imitan de cómo se desenvuelven por influencias externas y tratan 

de imitar, pero por falta de economía, educación, caen como personas 

"envidiosas", vengándose de una manera inexplicable, unos contra otros, 

contradiciéndose y tratándose como enemigos irreconciliables, 

profundizando sus odios y enemistades con las personas que nada o 

poco tienen que ver sus intenciones o intereses, como en tiempos, en que 

no había agua, ni cereales que comer por falta de producción y migración 

de los habitantes. Repercutiendo inclusive a la "Base militar" que tenía 
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el poder político en la década del 80. Período, en que los militares al 

intervenir en la administración del pueblo, obligó a los pocos vilcanchinos 

a trabajar en el revestimiento de canales de agua con concreto armado, 

viendo y sintiendo la escasez de agua en toda la cuenca de Vilcanchos, y 

que solo quedó como un gran deseo, porque no se concretizó por falta de 

proyectos e inversión económica por parte del Estado. Además no había 

agua de donde conducir, las qochas eran casi destruidas, llenos de 

pedregales, champerías y montículos, canales de agua que se barraban y 

pocos son los que servían para su utilización. Poco después, la aspiración 

de la base militar, cambió, centrando su mira con ejecución de la carretera 

hacia los distritos de Tatos y Vilcanchos por la lejanía en que se 

encontraban con respecto a la ciudad de Ayacucho. Es así que el 14 de 

noviembre de 1984 (aniversario de creación política de Vilcanchos), llegó 

el primer vehículo motorizado con apoyo de la base militar, con trabajo 

gratuito y obligatorio de los pobladores que integran los dos distritos en 

mención, cruzando el consagrado río de los chankas o río Pampas a 

media noche. 

4.8 Enfrentamientos físicos por el sistema de riego 

Los enfrentamientos físicos por acceso al recurso agua para el riego es 

casi permanente, entre individuos, familias y pequeños grupos sociales, 

por ende hay mucha demanda por el uso del recurso agua, que se 

profundiza más en tiempos de sequía y en épocas de siembra. 
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Uno de esos enfrentamientos físicos en conflicto por el líquido elemento 

agua, se suscitó así: 

"Un día las autoridades encargadas de repartir el agua, muy de 

madrugada salían del pueblo de Vilcanchos con dirección a la toma 

principal de Antañahuín (hoy San Ramón) acompañados por varios de 

sus amigos, compadres, familiares y vecinos del pueblo, motivo que 

conmovió a mi persona a seguirles por el camino "grande que es un Runa 

Ñan "Ayacucho - Vilcanchos -lea", todos ellos iban cuestas arriba con un 

pensamiento de aparecer en la lista de regantes y conseguir agua para 

sus cultivos de maíz, papa, haba, cercos alfalfares y otros productos. 

Entre las autoridades estaba el Alcalde, Juez, Gobernador, secretario del 

Alcalde y dos miembros del concejo Municipal. A eso de las seis de la 

mañana ya se escuchaba gritos de una masa campesina que congregaba 

a hombres, mujeres y hasta niños. Muchos de ellos tiritando en fria, 

algunos con lampas en la mano. 

Los gritos eran resonantes, hasta los cerros que rodean al barrio de SAN 

RAMÓN, hacía eco de los pedidos que entre otros decía: ¡Señor Juez, por 

favor dame agua para mi chacrita de Aqoycha! El Juez se hacía el que no 

escuchaba al igual que el Alcalde y el Gobernador. Los otros gritaban 

¡para mi maíz de Antucro que se seca de agua!, otros gritos decía: 

¡señores autoridades para mi majuelo de común pata!, el Juez, mirando al 

Alcalde dijo: ¡vaya gente! Pausadamente, mientras el secretario anotaba 

la lista de los primeros regantes, entre ellos a los familiares de las 

90 



autoridades, a sus amigos de cantina a indicación del Alcalde y del Juez a 

voz baja. 

Cuando las autoridades levantaban la cabeza, los gritos y pedidos de los 

regantes seguían, señor Alcalde, señor Juez, señor secretario por favor, 

mírame y pon en su lista mi nombre, que soy mujer, aunque las mujeres 

somos despreciados, pero tengo derecho regar y alimentarme con 

productos de mis chacras. 

Momentos después se escucha un grito con voz media ronca, señor Juez 

mañana taparé el agua para mi chacra de "comunpata" y si alguien me 

quita, lo meteré al agua y pondré denuncia, sea quien fuere. 

Otros lanzaban voces similares, incluso alzando sus lampas en la mano, 

Yo pasado mañana regaré mi chacra de maíz y mi cerco de alfalfa, ya que 

tengo orden del puesto policial de Tatos! En ese momento el Alcalde 

estaba sobre una piedra, al escuchar el pedido, bajó de inmediato al suelo 

y dijo: "Si el señor tiene orden del puesto policial de Tatos o Paras, pues 

que riegue y después mi señora tapara el agua para mis chacras y de los 

otros regantes publicaremos en la puerta del despacho del Sr. Juez y del 

Gobernador. 

Las otras autoridades que lo acompañaban al Alcalde di9jiron: sí, así ha 

de ser! 

La mayoría de los regantes que no han sido considerados en la lista de 

los regantes, miraban con rabia, odio a las autoridades locales. Muchos 

91 



tiritaban en fria y no podían hacer escuchar su voz, especialmente los 

ancianos y mujeres de edad avanzada; momentos en que un grupo de 

valentones hombres y mujeres ya estaban golpeando al Alcalde y al Juez 

y a los otros acompañantes jalando de sus ponchos hacia el rincón de la 

pared. Al alcalde se le choreaba sangre de4 la nariz y muy pocos 

aparentaban calmar la pelea. Mientras la mayoría que rodeaban las 

circunstancias del hecho, decían: bien hecho, eso quería, y eso merecían, 

sino hasta cuando nos van a marginar y dominarnos. 

Las ancianas decían ¡ ALLINTA RUHUAN!. Eso merecía, y recién 

empezaron a movilizarse para volver al pueblo. Algunos alegres, por 

haber visto la pelea por el agua a sus enemigos, que son los repartidores 

de agua que cometen injusticias sociales. 

Otros por haber conseguido un día de riego, algunos un día y una noche 

por tener dos o tres parcelas familiares. Pero la mayoría de los regantes 

volvían descontentos, conversando entre ellos; algunos murmurando 

quien sabe hasta cuándo, maldiciendo a los responsables de 

"Yacupagallun" (repartidores de agua), que se agarran mayor tiempo en 

utilizar el agua en sus parcelas., aunque ya nada tienen que regar 

después de la finalización del riego, pero el agua sigue tendido en su 

chacras bajo control de los dominantes. 

Más abajo, ya en camino y cerca al pueblo, escuchan insultos y gritos de 

las autoridades que también regresaban al pueblo y desde arriba 

levantando su poncho gritaban: ¡Miserables ... , me las van a pagar! ¡Ya 
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verán!, etc. La gente se reía, mirándose entre ellos y nadie tomaba 

importancia. 

Finalmente, ya, llegando al pueblo, todos se ocultaron y desaparecieron, 

mirando por las ventanas de sus casas y rendijas de sus puertas a las 

autoridades que llegaban, con botellas de trago en la mano, hablando y 

dando vueltas alrededor de la plaza, insultando a las gentes, sin encontrar 

a nadie y que finalmente, fueron llevados a sus domicilios por las esposas 

e hijos. 

4.9 Resolución de Conflictos 

El conflicto es parte de nuestra convivencia social, que puede retrasar 

decisiones, limitar resultados, afectar relaciones sociales, ofrecer una 

imagen negativa sobre las organizaciones. Pero también nos puede 

ayudar a corregir nuestras deficiencias, evidenciar errores, generar 

nuevas actitudes, etc, 

"Cada vez, el reparto de agua, se hace más difícil porque han aumentado 

familias y más necesidades, ya está siendo normal los líos y peleas. 

Algunos llegan al Poder Judicial, gastando su platita y vendiendo sus 

ganaditos, por necesidad del agua, muchos se hacen más pobres, 

porque paran en líos y la justicia, creo que no se puede hacer nada y así 

seguirá, nadie nos apoya, ojalá que el Estado mire a los pobres y en algo 

podemos aliviarnos. Pero nunca hay que perder la esperanza."(Manuel 

Surco agricultor 41 años 20-12-14)). 
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Es ahí, que tenemos la oportunidad de aprender y desarrollar nuestras 

habilidades. Nuestra meta es vivir y desarrollarse en un ambiente de 

tranquilidad y de bienestar social; por tanto la gente entiende y siente, que 

vivir peleando es un fracaso en la vida y como un marco de resolución de 

conflictos es acercarse a conversar, dialogar para un entendimiento y 

trato de amistad, minimizando su efecto negativo del conflicto, que 

favorezcan la confianza y fortalezcan las relaciones asociadas. 

En forma resumida podemos decir que la resolución del conflicto es por 

dos vías diferentes: uno por medios pacíficos, donde las partes 

involucradas, tienen que reflexionar sobre sí mismo, sobre su modo de 

actuar, aplicando las técnicas y estrategias para la solución del conflicto. 

La otra vía para la resolución del conflicto es por la violencia con 

consecuencias lamentables. En ambos casos el diálogo debe ser un 

referente para practicar la negociación y la mediación. Porque se trata de 

entenderlo al conflicto como una oportunidad para transformar la realidad. 

La mediación resulta eficaz cuando las partes en conflicto deciden 

negociar tomando una decisión, con acuerdos que beneficien a ambas 

partes involucradas en conflicto. 

4.1 O Situación actual y perspectivas 

El hecho que existan sectores sociales diferenciados en la Comunidad de 

Vilcanchos, con el uso de mayores extensiones de campos de cultivo, 

hace que actúen de manera abusiva ante los demás comuneros, 
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apoyados por las autoridades de turno. En ese sentido se establecen un 

tipo de poder arbitrario, que en buena parte es el origen del conflicto al 

interior de la comunidad. De modo que es frecuente encontrar en la 

situación actual el conflicto por el recurso agua, con marginación e 

inequidad en el reparto y su distribución. Esto ocasiona impotencia a los 

comuneros afectados y ante ello, aparecen insultos, agresiones físicas e 

inclusive, demandas en la Comisaría y Poder Judicial. Muchas veces sin 

las soluciones requeridas con pérdida de tiempo y gastos económicos. 

En perspectiva es necesario mitigar los conflictos por el recurso agua, 

mediante el dialogo o la comunicación y creando "Cultura de agua" que 

es un conjunto de valores, que todos debemos aprender y trasmitir a los 

jóvenes y niños, fomentando una conciencia sana y seria, responsable en 

los cambios y actitudes, para uso racional, equitativo y sostenible del 

agua. Abriendo una confianza y socialización de partido hacia nuestros 

progenitores. Esto se hace imposible, si los comuneros no muestran 

predisposición al diálogo, a la reorganización de sistemas de riego, 

quedando la pregunta ¿Cómo construir un diálogo constructivo, teniendo 

en cuenta los años transcurridos de permanente conflicto? Entonces 

creemos que la perspectiva ería por ese camino. 

Se debe activar gestión integral y organizada, como una estrategia de 

aumentar la producción bajo riego, mediante el uso eficiente del agua, 

rehabilitando y modernizando las infraestructuras del sistema de riego, 
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con participación activa de los usuarios, instituciones organizadas y 

organismos del Estado. 

En tanto el estudio del agua debe ampliarse y profundizarse por su 

invalorable importancia, que es un recurso esencial de la vida y único, sin 

ningún sustituto, limitado, finito, mal distribuido y aprovechado. 

En tiempos actuales de cambio climático, unido al calentamiento global, 

produce también, cambios de precipitaciones pluviales que afecta a los 

seres vivos. Su escasez y su contaminación del agua causada por el 

hombre y otros factores, nos despiertan cierto interés y preocupación para 

la sostenibilidad de su uso. Porque el agua constituye la esencia de la 

vida y la vida sin el agua es imposible. 
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CONCLUSIONES 

De conformidad a nuestro trabajo de investigación llegamos a las 

conclusiones siguientes: 

1. El mayor desafío que se presenta en la comunidad de Vilcanchos 

es la escasez de agua, evidenciándose en hechos conflictivos 

entre comuneros por acceso al recurso agua para la agricultura y 

uso doméstico. 

2. En el entorno social de reparto de agua que es común, no se aplica 
/ 

el criterio de equidad, haciendo los repartos de agua en función de 

sus intereses individuales, familiares y grupales, motivos, que 

ocasionan injusticias sociales, fomentando el individualismo, 

diferenciando y marginando los géneros pese a estar vinculados 

por las mismas necesidades y actividades productivas. 

3. Los conflictos en el sistema de riego por el agua son disputas que 

no solo reflejan problemas de gestión, sino relaciones desiguales 

de poder, fundamentalmente de poder económico y político. Como 

consecuencia hay una distribución de desigualdad, que crea 

realidades diferentes. 

4. La razón más evidente del conflicto relacionado al agua es la 

competencia entre usuarios, por el suministro limitado, mal 

distribuida y aprovechado. Que causa malestar en la sociedad, 
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ocasionando el debilitamiento de las organizaciones sociales y 

deterioro de las relaciones familiares por insultos, lesiones, juicios y 

venganzas en el trayecto de sus vidas. 

5. La gestión social del riego para la agricultura es indispensable y 

requisito para la sostenibilidad de la población. Esta gestión social 

del riego implica capacidades y condiciones de organización, 

desarrolladas por los usuarios para planificación y administración, 

defendiendo sus objetivos e intereses comunes, reconociendo y 

articulando las diferencias en las relaciones de género que se 

establecen entre varones y mujeres para una mejor organización, 

comunicación, distribución, mantenimiento y riego parcelario y 

colectivo. 
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Foto N° 9 

Vista panorámica del pueblo de Vilcanchos y LLoqllasqa 

,~ .. _, Foto N° 10 · 

Asamblea de la comunidad vilcanchína En la zona de Cuti, 
tomando acuerdos del pro.yecto de rie~o "lrri~ación Champaqocha" 



Foto N° 11 

Reunión de los pobladores vilcanchinos en la zona de Chapaqara 
y Cuti, firmando acta del nuevo proyecto "Irrigación Champaqocha" 

Foto N° 12 

Reunión de ·las comunidades involucradas en el proyecto 
Huacanopampa, Antapampa y Ccotoccoto. 

103 



Foto N° 13 

Comuneros buscando ojos del agua en la zona alto andina de Vilcanchos 

Foto N° 14 

aledaños. 

104 



FOTO N° 15 

Formas de vegetación en el área de estudio que sirven de alimento al 

ga·ñaao ae ·la za·ña. 

FOTO N° 16 

,""" 

Área de estudio del proyecto agua con pastos naturales alto andinas, Cutí -

Chapaqara (Vilcanchos). 
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FOTO N° 17 

FOTO N° 18 

Presencia de charcos de agua en las alturas de Vilcanchos, factibles para el 

proyecto de irrigación. 
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FOTO N° 19 

Cultivos en sistemas de andenerias 

FOTO N°20 

Construcción de una pequeña represa en parte alta de Vilcanchos 
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