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Resumen 

Se aborda el proceso de trazado y elaboración de surcos en los campos de cultivo Chimú 

(siglos IX-XV d.C.) localizados en la Pampa San Ramón (margen sur del valle de Chica-

ma); su tipología y recurrencia en diversos sitios coetáneos de la costa norte del Perú. Asi-
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mismo, la asociación mediata e inmediata de los campos de cultivo con sitios e hitos rele-

vantes del entorno. 

Palabras clave: valle Chicama; surcos; campos de cultivo; Chimú. 

 

Abstract 

The process of layout and elaboration of furrows in the Chimú farm fields (9th-15th centu-

ries AD) located in the Pampa San Ramón (southern margin of the Chicama valley), its 

tipology and recurrence in various contemporary sites on the northern coast of Peru is ad-

dressed. Likewise, the mediate and inmediate association of crop fields with relevant sites 

and landmarks in the surroundings. 

Keywords: Chicama valley; furrows; farm fields; Chimú. 

 

Resumo 

É abordado o proceso de traçado e elaboração de sulcos nas campos agrícolas Chimú 

(séculos IX-XV d. C.) localizadas no Pampa San Ramón (margen sul do vale de Chicama): 

sua tipología e recorrência em varios sitios contemporáneos da costa norte do Peru. Da 

mesma forma, a associação mediata e imediata de campos de cultivo comlocais e sites 

relevantes no arrededores. 

Palavras-chave: Vale de Chicama; sulcos; campos agrícolas; Chimú. 

 

   

Introducción 

Dos sistemas hidráulicos de la época 

Chimú (siglos IX-XV d.C.) destacan en el 

valle de Chicama (costa norte del Perú). 

Ambos hicieron posible el aprovecha-

miento del recurso hídrico del río Chi-

cama para cultivar el desierto. Este río se 

forma de la confluencia de los ríos Chu-

quillanqui y Huancay; sigue un curso de 

noreste a suroeste y desemboca en el  

Océano Pacífico, a 55 Km al noroeste de 

Chan Chan, la sede del reino del Chimor 

(Fig. 1). 
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Su área de drenaje es de 4.200 km² y su 

régimen varía de 1.385 a 368.800 litros 

por segundo (Junta del Cuarto Centenario 

de la Fundación de Trujillo, 1935, p. 9). 

 

 

Figura 1: ubicación del área con campos de cultivo chimú, en la costa norte del Perú. 
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El primer sistema hidráulico chimú es el 

Canal de Ascope; se ubica en la margen 

norte del valle e incluye la obra monu-

mental del Acueducto de Ascope (de La 

Pichona o de San José) (Chauchat et al., 

1998, p. 212; Gálvez, 2009; Larco, 1945, 

p. 4; Watson, 1979) (Fig. 2). 

 Este sistema se vincula a hitos relevantes 

del paisaje, como es el caso de varios 

cerros, entre ellos el descollante Cuculi-

cote, los cuales se asocian a evidencias 

rupestres (geoglifos, petroglifos) (Chau-

chat et al., 1998, pp. 128-129; Gálvez, 

1989; Gálvez et al., 1990). Asimismo, el 

canal se relaciona a campos de cultivo y 

asentamientos de diversa complejidad 

entre los que sobresale el conglomerado 

de Cerro El Sapo, en las pampas de San 

José (Chauchat et al., op. cit., p. 105; 

Gálvez, op. cit.), así como los denomina-

dos “centros administrativos” de Ascope 

(en la desembocadura de la Quebrada de 

La Camotera) y Mocán en las pampas del 

mismo nombre (Watson, 1979). 

  

El segundo sistema hidráulico es el Canal 

Inter Valles Chicama-Moche (Fig. 3 y 4) 

que beneficia a la margen sur del valle de 

Chicama y margen norte del valle de Mo-

che (Farrington, 1983; Kus, 1984; Ortloff 

et al. 1982; Ortloff et al., 1985; Pozorski 

y Pozorski, 1982); se asocia a hitos signi-

ficativos del paisaje como los cerros Gas-

ñape y Tres Cruces, a su vez vinculados a 

evidencias rupestres (petroglifos y geogli-

fos) (Gálvez et al., 1994; Gálvez et al., 

2012, pp. 94-97; Figs. 4, 5, 6, 7 y 9), así 

como a campos de cultivo (Kus, op. cit., 

p. 409) y sitios habitacionales, entre los 

cuales destaca el conglomerado de Cerro 

Lescano (Fig. 5). 
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Figura 2: acueducto de Ascope, en la margen norte del valle de Chicama (Foto: C. 

Gálvez). 
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Figura 3: campos de cultivo de la Pampa San Ramón y su entorno (adaptado de: Ortloff et 

al., 1982). 
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Figura 4: canal Inter Valles Chicama-Moche, vista este-oeste (Fotografía C. Gálvez). 

 

Figura 5: arquitectura en el sector norte del Cerro Lescano (Fuente: Google Earth). 
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De acuerdo con Kus (op. cit., p. 409, 410) 

el canal inter valles habría funcionado 

hasta Quebrada del Oso; lo cual significa 

que los campos de cultivo que nos intere-

san fueron abastecidos por esta infraes-

tructura hidráulica. 

En este contexto, el propósito de este artí-

culo es abordar el proceso de diseño y 

elaboración de los surcos que conforman 

los campos de cultivo localizados en la 

Pampa San Ramón, su tipología y recu-

rrencia en otros sitios de la costa norte del 

Perú. Asimismo, contrastar las asociacio-

nes de los campos con espacios del entor-

no.  

 

 

 

 

Pampa San Ramón 

La pampa está conformada por extensas 

terrazas aluviales del Cuaternario, de su-

perficie plana a ligeramente ondulada, 

comprendidas entre la ladera oeste del 

Cerro Tres Cruces y el Canal Inter Valles 

Chicama-Moche (este), la Quebrada Tres 

Cruces y el Cerro Lescano (norte); los 

campos de cultivo modernos de la plani-

cie baja colindante con la carretera que 

une la Panamericana con el centro pobla-

do de Roma (oeste), y la Pampa de Chi-

camita (sur) (Fig. 2).   

La Pampa San Ramón presenta espacios 

habitacionales, campos de cultivo, canales 

secundarios (Fig. 6) y terciarios (Fig. 7) 

que transportaron el recurso hídrico del 

Canal Inter valles hasta los campos de 

cultivo.
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Figura 6: canal secundario derivado del Canal Inter Valles Chicama-Moche, vista este-

oeste (Fotografía C. Gálvez). 

 

Figura 7: canal terciario colindante a campos de cultivo, vista sureste-noroeste (Fotografía 

C. Gálvez). 
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Los campos de cultivo 

Los campos de cultivo de la época Chimú 

(Fig. 8) son un conjunto de parcelas con 

áreas y morfologías variadas. 

 

 

Figura 8: vista panorámica de un sector con campos de cultivo en la Pampa San Ramón 

(Fotografía C. Gálvez). 

 

a) Habilitación de los surcos: La habilita-

ción de los campos de cultivo tuvo la si-

guiente secuencia: 1. Elección del espacio 

y determinación del área a laborar; 2. Re-

tiro de piedras, que fueron amontonadas 

fuera de la parcela; 3. Trazado superficial 

de los surcos (probablemente a cordel); 4. 

Aplicación de la técnica extractiva y adi-

tiva para habilitar los surcos; 5. Conexión 

de la parcela al canal terciario y derivados 

(canales asociados a las parcelas). 

Cabe subrayar que los surcos son poco 

profundos, dadas las condiciones del sue-

lo que es una mezcla de grava, arcilla y 

arena, y tienen una pendiente del 0.05% 
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al 0.5%, lo cual garantiza una mínima 

erosión y un adecuado drenaje. 

b) Tipología: En el registro parcial que 

realizamos en la Pampa San Ramón se 

hallaron los siguientes tipos de surcos 

(Fig. 9): 

 

 

Figura 9: tipos de surcos en la Pampa San Ramón (las flechas indican la dirección del flujo 

de agua): a. rectos, b. serpentiformes o en meandro, c. dentado o en forma de peine, d. mix-

to (en forma de “U” ´dentado), e. en forma de “E”. 
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-Rectos (Fig. 9a y 10), generalmente 

ocupan parcelas de menor área o alter-

nan con otros tipos de surcos. Los sur-

cos rectos fueron reportados por Kosok 

(1965, Figura 26); y ha sido identifica-

do en el sitio 135 de la pampa que está 

al norte de Cerro Colorado y el Río 

Seco de los Órganos (Hecker y Hec-

ker, 1990, Lám. 28 A) y en el sitio 235 

ubicado al sur del Cerro Colorado, a 

ambos lados de la Carretera Panameri-

cana (valle de Jequetepeque) (op. cit), 

Lám. 27-B); asimismo, en Pampas de 

Huanchaco (valle de Moche) (Risco, 

2013, pp. 108, 116, 119, 123; Figuras 

80, 91, 96, 115). 

 

-En meandro o serpentiformes (Figs. 

9b y 11), es un tipo recurrente en otros 

sitios. Fue reportado por Kosok (1965, 

Figura 26); y se lo ha identificado en 

Chan Chan (Rodríguez, 1971, p. 107; 

Fig. 8); en Pampas de Huanchaco 

(Rodríguez, 1994, Lám. 86; Risco, 

2013, pp. 111, 113, 119, 127, 128, 130, 

132; Figuras 83, 87, 96, 109), en el si-

tio 135 situado en la Pampa al norte de 

Cerro Colorado y del Río Seco de los 

Órganos (Hecker y Hecker, 1990, 

Lám. 28 A) y en la Pampa de Mocán 

(Caramanica et al., 2020, Fig. 3a). 
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Figura 10: surcos rectos (Fotografía C. Gálvez). 

 

Figura 11: surcos serpentiformes o en meandro (Fotografía C. Gálvez). 
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-Dentado o en forma de peine (Figs. 9c 

y 12); forma documentada en Pampas 

de Huanchaco (Rodríguez, 1994, Lám. 

86; Risco, 2013, 106, 116, 130; Figs 

76, 91, 109); en el sitio 135 de la Pam-

pa situada al norte de Cerro Colorado y 

el Río Seco de los Órganos (Hecker y 

Hecker, 1990, Lám. 28A, 28B), y en el 

Sitio 235, al sur del Cerro Colorado 

(op. cit., Lám. 27B). 

-En forma de “E” (Figs. 9e y 13), tam-

bién fue reportado en el sitio 135 de la 

Pampa que está al norte del Cerro Co-

lorado y del Río Seco de los Órganos 

(Hecker y Hecker, op. cit., Lám. 28A);  

-Mixto, surcos en forma de “U” + den-

tados (Figs. 9d y 14). 

c) Asociaciones (Fig. 2): por medio de los 

canales terciarios, los campos de cultivo 

se asocian en forma mediata con el Canal 

Inter Valles Chicama-Moche y el Cerro 

Tres Cruces por el oeste, y hacia el norte 

la asociación es con el conglomerado del 

Cerro Lescano (Fig. 5) y un conjunto 

amurallado (Fig. 15); en el primer caso, 

es del todo probable que los ocupantes de 

este sitio residencial estuvieron involu-

crados en el control y el mantenimiento 

de los canales y de la producción derivada 

de la actividad agrícola, como también 

sucede con el conglomerado de Cerro El 

Sapo en el caso del sistema del Canal de 

Ascope. En cuanto al conjunto amuralla-

do, que se localiza al sureste del Cerro 

Lescano, es muy posible que cumpliera 

una función ceremonial como el denomi-

nado “sitio administrativo” Quebrada del 

Oso (Farrington, 1983, Fig. 3).  

De otro lado, el río Chicama está cerca 

del conglomerado de Cerro Lescano y de 

la Pampa San Ramón. 
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Figura 12: surcos dentados o en forma de peine (Fotografía C. Gálvez). 

 

Figura 13: surcos en forma de “E” (Fotografía C. Gálvez). 
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Figura 14: surcos mixtos (en forma de “U” dentado). (Fotografía C. Gálvez). 

 

Figura 15: conjunto cercado, al sureste de Cerro Lescano (Fuente: Google Earth). 
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Los campos de cultivo tienen como aso-

ciaciones inmediatas a los senderos an-

gostos que articulan la comunicación in-

ter-campos pero también con el espacio 

exterior; otro tanto sucede con áreas des-

provistas de las piedras superficiales, que 

son remanentes de ramadas o refugios 

construidos con materiales perecederos, 

vinculados a la actividad agrícola. 

 

Comentario final 

La habilitación de surcos con pendiente 

que varía del 0.05% al 0.5%, sumado al 

tipo de suelo, permitió minimizar la ero-

sión y tener un drenaje eficiente en los 

campos de cultivo Chimú de la Pampa 

San Ramón. A futuro, queda pendiente 

dilucidar si un determinado tipo de surcos 

estuvo asociado a un cultivo específico; o 

si, indistintamente más de un tipo de sur-

cos sirvieron para un mismo cultivo. De 

ser así, estimo que más allá del tema fun-

cional de los campos de cultivo, sus dise-

ños pudieron tener un propósito intangi-

ble, esto es, la plasmación de símbolos, 

como si se tratase de una iconografía vin-

culada al agua y a la actividad agrícola, 

pero a la vez materialmente útil para la 

subsistencia. 

El manejo de la infraestructura producti-

va, asociada al Canal Inter Valles Chica-

ma-Moche, sería la razón de ser del con-

glomerado de Cerro Lescano, y del recin-

to amurallado, que cumplen una función 

residencial y ceremonial, respectivamen-

te. En este último caso, la función del 

recinto amurallado sería similar a la del 

conjunto arquitectónico de Quebrada del 

Oso. 

En suma, se trata de componentes de un 

paisaje articulado a los hitos de su entor-

no, que permitió dar un particular signifi-

cado a la actividad agrícola planificada 

por los dignatarios del reino del Chimor 

(siglos IX-XV d.C.), cuya máxima expre-

sión en la banda meridional del valle de 

Chicama y la parte norte del valle de Mo-

che es el Canal Inter Valles Chicama-

Moche.  
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