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Anexos

Las cholas cuencanas en la cotidianidad de la urbe:

En los mercados de la ciudad de Cuenca.
En la representación del Mercado 10 de Agosto.

Durante el descanso, luego de la comida, junto a la orilla del río Tomebamba.
Venta ambulante junto a la Catedral de La Inmaculada.

Vendedora del Mercado Feria Libre.
Cholas cuencanas en la plaza de las �ores.

Introducción

Son escasas las investigaciones arqueológicas efectuadas en el Ecuador sobre los caminos 
prehispánicos. Esta particularidad ha producido un vacío importante en el conocimiento histórico de 
nuestra región. En este contexto, con la �nalidad de aportar con nuevos conocimientos, en el año 2008 
se realizó una investigación denominada: “El camino del inka entre las lagunas de LLaviuco y Mamamag 

EL QHAPAQ ÑAN: UN CAMINO 
TRANSVERSAL ENTRE LAS 
LAGUNAS DE LLAVIUCO Y 
MAMAMAG EN EL PARQUE 
NACIONAL CAJAS
Por Diego Suárez García

57
CULTURA

Foto: Internet



5958

en el Parque Nacional Cajas y propuesta de un 
sistema georeferencial” como tesis de grado de la 
maestría de Arqueología e Identidad Nacional, 
realizada en la Universidad Central del Ecuador, 
Quito. En este artículo presento una parte del 
estudio arqueológico.

El Parque Nacional Cajas se localiza al Sur 
de la Cordillera Occidental de los Andes del 
Ecuador, en provincia del Azuay, al oeste de la 
ciudad de Cuenca. La investigación se inició con 
un reconocimiento arqueológico del antiguo 
camino. Como resultado, se obtuvo una base 
de datos sobre infraestructura, técnica de 
construcción, georeferenciación satelital y la 
elaboración de mapas temáticos.

Para el imperio inca los caminos desempeña-
ron funciones esenciales en el ámbito social, po-
lítico, económico y religioso. Fueron vitales para 
el desplazamiento de personas, bienes, servicios, 
chasquis y de los ejércitos encargados de contro-
lar las fronteras, con�ictos étnicos y sobre todo 
vigilar por el cumplimiento de las órdenes admi-
nistrativas del imperio en todo el Tawantinsuyu.

Infraestructura del camino 

Clasi�cación de las estructuras construidas

La infraestructura de los caminos incas 
se ajustaba a las condiciones ambientales y 
topográ�cas del terreno y su trazado cumplía 
con las condiciones ergonómicas para hacer los 
desplazamientos menos forzados. Las técnicas de 
construcción y los materiales empleados varían 
de acuerdo a las características del terreno. La 
disponibilidad de materiales de construcción 
como la piedra de canto rodado y de cantera facilitó 
la construcción de las calzadas empedradas y de 
los conjuntos arquitectónicos de tambos. 

A continuación, presentamos una breve 
descripción de la infraestructura del camino:

Empedrado

En el recorrido se comprobó 
que el empedrado se utilizaba en 
áreas pantanosas. Esto ocurre 
en las secciones de camino 
siguientes: laguna de LLaviuco, 
valle del río Taytachugo, ascenso 
a las peñas de Mamamag y 
laguna Mamamag. Es decir, 
gran parte del camino está 
empedrado puesto que es un 
área de humedal. El material 
lítico empleado proviene de 
las riberas del río Taytachugo, 
quebradas adyacentes y de 
las peñas circundantes que 
abundan en todo el trayecto. 
El camino se construyó con 
cantos rodados que fueron 
acomodados unos a lado de 
otros formando las calzadas de 
un ancho entre 1,50 m y 3 m.

Fotografía N° 1
Tema: Sector LLaviuco, camino 
empedrado cubierto de pasto.
Fuente: Diego Suárez García

Fotografía N° 2
Tema: Sitio Llaviuco II, camino 
empedrado.
Fuente: Diego Suárez García

Talud

En algunas secciones se rea-
lizaron cortes en el terreno for-
mando un talud para ensanchar 
el camino y en la calzada se uti-
liza mortero para el relleno del 
piso, pero dejando una gradien-
te para que el agua no se estan-
que. En la subida a la laguna de 
Mamamag se aprecian cortes de 
talud de tierra y de roca.

Muros laterales y de 
contención

Los muros laterales se 
utilizaron para la protección 
del camino y evitar los deslaves 

y obstrucciones del mismo. También sirven 
para delinear el trazado de la vía y delimitación 
con los terrenos agrícolas. Mientras que los 
muros de contención se usaron para evitar los 
deslizamientos del suelo y para elevar el camino 
en zonas de pendientes exageradas, en este caso, 
se hacen muros de uno a tres metros de las peñas, 
para luego rellenarlos con morteros para nivelar 
el camino. Se puede apreciar un muro de estas 
condiciones en el camino que pasa por el tambo 
de Ingawasi, en el desaguadero de la laguna de 
Mamamag.

Fotografía N° 3 
Tema: Mamamag: muro lateral de contención.
Fuente: Diego Suárez García

Drenaje

Estas estructuras se localizan en los sectores 
húmedos del camino. Se utilizaron en áreas 
pantanosas o en lugares de escorrentía. Sirven 
para proteger el camino de las aguas lluvia que 
son frecuentes en la zona. Los drenajes o atarjeas 
se observan en ciertos tramos del camino 
especialmente en el recorrido del valle del río 
Taytachugo y en la laguna de Mamamag.
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Fotografía N° 4
Tema: Tambo de Mamamag, drenaje o canal inca de piedra 
Fuente: Diego Suárez García

Escalones 

Estas evidencias se localizan en dos sectores 
del camino: el primero ubicado al �nalizar el 
recorrido en el valle del Taytachugo, en donde se 
observan treinta y cinco escalones que ascienden 
hacia las penas de Mamamag, están en buen 
estado de conservación. El Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural, en 1998, efectuó una 
limpieza y mantenimiento de estas gradas. 

El segundo sector comprende 
el ingreso desde el camino hacia 
el tambo de Ingawasi, al oeste 
de la laguna de Mamamag; se 
observa veintidós escalones 
típicos de manufactura inca, 
que integran este tambo con el 
camino que se dirige a la laguna 
de Luspa.

Fotografía N° 5
Tema: Tambo de Mamamag, graderío inca.
Fuente: Diego Suárez García

Basamento de puente

A lo largo del camino del 
Inca en el tramo Huagrahuma- 
Mamamag, en dirección des-
cendente, al pasar por el cuarto 
puente de madera situado casi 
al pie de la laguna de Mama-
mag, se observa que las bases de 
dicho puente tienen caracterís-
ticas de manufactura Inca. No 
sabemos si dichas bases inicial-
mente fueron colocadas para 
sostener el moderno puente 
que construyeron y colocaron 
los empleados del parque o si 
estos fueron vestigios de otro 
puente mucho más antiguo que 
existía en el lugar y, que poste-

riormente fue derruido, a la derecha del mismo 
el río Taitachugo, que, en su cauce forma con las 
piedras del lecho aluvial un singular sistema de 
“acueductos” en los que es fácilmente observable 
la utilización de piedras labradas y pulidas que, 
en ciertos tramos, forman especies de fuentes o 
manantiales e inclusive de pintorescas caídas de 
agua, en los que se puede patentizar la increíble 
labor de ingeniería de los pobladores prehistóri-
cos que habitaron dichas comarcas. También de-
bemos indicar que en algunos tramos el camino 
del inca está en un continuo proceso de deterioro, 
ya sea por la cantidad de agua que erosiona sus 
bases, así como por los factores climatológicos 
tan rigurosos que detenta la zona, por lo que debe 
implementarse lo más pronto posible, medidas 
tendientes a frenar el deterioro de tales vestigios.
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Fotografía N° 6
Tema: Mamamag, basamento de puente inca.
Fuente: Diego Suárez García

Fotografía N° 7
Tema: Mamamag, puente moderno sobre basamento inca.
Fuente: Diego Suárez García

Mapa del recorrido del camino inca entre LLaviuco y Mamamag
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Mapa de per�l vertical del camino inca entre LLaviuco y Mamamag
Conclusiones

El camino del imperio inca 
entre las lagunas de LLaviuco 
y Mamamag, formó parte de la 
vía transversal del Qhapaq Ñan 
Tomebamba – Puerto de Bola 
construida y utilizada como 
medio de transporte de bienes y 
personas en la época prehispá-
nica entre 1.460 dC y 1.533 dC. 
Luego de la conquista española 
se constituyó en una vía de gran 
importancia histórica puesto 
que se continuó utilizando para 
los contactos entre Costa y Sie-
rra en los períodos de la Colo-
nia y de la República.

Con los resultados del reco-
nocimiento arqueológico y la 
georreferenciación satelital se 
logró realizar un catálogo ar-
queológico y un ordenamiento 
espacial del camino determi-
nado por el trazado, emplaza-
miento y trayecto, localización 
de la infraestructura, niveles 
altitudinales, per�l vertical y la 
elaboración de mapas temáti-
cos. 

El grado de conservación del 
camino va en detrimento por 
los impactos negativos genera-
dos por el ambiente y el �ujo 
turístico. Es urgente efectuar 
un plan de manejo para la con-
servación de la infraestructura 
inca del camino.

Hace falta emprender más estu-
dios, prospecciones arqueoló-
gicas y excavaciones basado en 
los resultados de ésta y de otras 
investigaciones para esclarecer 
la evolución histórica y cultural 
del Parque Nacional Cajas.
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Resumen
 

El presente estudio propone desarrollar al turismo idiomático como una propuesta 
de  multidestino, innovando la oferta turística en el Ecuador. En la actualidad el 
estudio del idioma, contribuye una fuente de conocimiento, trabajo y de desarrollo, 
tanto a nivel local, nacional e internacional; investigaciones han demostrado que el 
idioma español es la segunda lengua más hablada a nivel mundial y cuenta con 329 
millones de personas. Esto ha generado un nuevo nicho de mercado dentro del sector 
turístico, especí�camente el estudiantil, es por ello que este análisis desarrolla el per�l 
de turista idiomático en las poblaciones de Quito, Guayaquil, Cuenca y Montañita, 
en los distintos centros de enseñanza que son a�liados al AECEE (Ecuadorian 
Association of Spanish Language Centers). 

Palabras claves:  Multidestino, turismo, idiomático, per�l.

EL TURISMO IDIOMÁTICO 
COMO UNA PROPUESTA 
DE MULTIDESTINO EN EL 
ECUADOR
Erika Álvarez Enderica, Verónica Ochoa Ochoa, Natalia Rincón
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