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Introducción
La zona de investigación se localiza en la 

cordillera oriental al sur del Ecuador, en los 
cantones de Urdaneta, Oña y Yacuambi, de las 
provincias de Loja, Azuay y Zamora Chinchipe, 
respectivamente. Es un territorio de difícil 
acceso de sierra, páramo y ceja de alta montaña 
amazónica. En esta zona interregional se localiza 
un camino secundario o transversal del Qhapaq 
Ñan, descubierto y catalogado en las campañas 
arqueológicas entre septiembre de 2015 y 
diciembre de 2018.

Para el diseño de este tipo de caminos de 
penetración a la selva amazónica desde los 
páramos de la sierra, los constructores debieron 
plani�car el trayecto de acuerdo a las características 
geológicas, topográ�cas y ambientales de ambas 
regiones. Estas particularidades debieron in�uir 
en la plani�cación de un sistema de construcción 
de la infraestructura del camino que se ha 
evidenciado y clasi�cado en tres tipos de trazados: 
recto, curvo y zigzag.

El camino catalogado corresponde al sistema 
de vías del Qhapaq Ñan conformado por el 
camino principal de la sierra, de orientación 
longitudinal norte-sur, y de los caminos 
secundarios o transversales que se dirigen a las 
regiones de la costa y el oriente, de orientación 
este-oeste. Este tipo de caminos secundarios 
son interregionales y se originan en el camino 
principal de la serranía. Al momento, este es el 
único camino prehispánico virtualmente inca 
(1.460 d.C – 1.533 d.C) descubierto en el Ecuador 
que comunicaba a la sierra con la Amazonía. No 
obstante, cabe mencionar el registro de otros 
caminos secundarios que se dirigen de la sierra 
a la costa, también descubiertos en el marco 
del proyecto Qhapaq Ñan, volumen 1, que 
partían del camino principal de Tomebamba, 
en Pumapungo (asentamiento inca de la actual 
ciudad de Cuenca), a la región litoral a través del 
Parque Nacional Cajas. hasta los puertos �uviales 
de Bola, Balao y Yaguachi, en la provincia del 
Guayas (Suárez, 2018). Ambos estudios pioneros 

en el Ecuador se ejecutaron en el contexto del 
denominado proyecto Qhapaq Ñan. 

En esta investigación se utilizó el método de 
reconocimiento arqueológico para el registro 
de la infraestructura del camino. El objetivo de 
este procedimiento es reconocer y describir los 
contextos culturales antiguos sin destruirlos.  
Esta metodología evita la práctica de sondajes o 
pruebas de pala en los sitios arqueológicos para 
su preservación. 

El camino está emplazado en un nivel 
altitudinal que varía de 3.400 msnm a 1.118 
msnm, particularidad que genera una diversidad 
geográ�ca representada por valles, mesetas, 
montañas, páramos y bosques andinos, 
humedales y selvas altas amazónicas. La 
infraestructura catalogada del camino evidenció 
calzadas empedradas, muros e hileras de grandes 
monolitos, cortes de talud, sistemas de canales, 
graderías, calzadas excavadas en a�oramientos 
rocosos y basas de antiguos puentes.

Para la localización satelital del trazado 
y la infraestructura del camino se utilizó un 
instrumento de posicionamiento global o GPS 
con navegadores marca Magellan de precisión 
+ - 10m. Se aplicaron técnicas de investigación 
de campo para el registro de la base de datos. La 
observación directa permitió la descripción de las 
características de la infraestructura del camino. 
La fotografía fue otra práctica fundamental para 
registrar las imágenes de los elementos de cultura 
material de la vía. Los recorridos cotidianos y la 
información imprevista se consignaron en un 
diario de campo. 

Los resultados de esta investigación 
evidencian un camino secundario interregional 
del Qhapaq Ñan emplazado en las regiones de la 
sierra y del alta Amazonía al sureste del Ecuador, 
el levantamiento de un catálogo referente al 
trazado, materiales e infraestructura del camino, 
la información geográfica, geológica, biológica 
y arqueológica de la vía, y una base de datos 
digitalizada de la cartografía de la zona de estudio.

Por Diego Suárez García
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El Qhapaq Ñan al suroriente del Ecuador
 

Subtramo: Quebrada de Chiquiro, Saraguro – 
poblado 28 de mayo, Yacuambi.
El camino secundario atraviesa los cantones: 
Saraguro, en Loja, Oña, en Azuay y Yacuambi, 
en Zamora Chinchipe.

Mapa. Ubicación provincial del camino (Loja, 
Azuay y Zamora Chinchipe).

La vía se ubica en la cordillera Real entre los 
valles de la sierra, el páramo de alta montaña y las 
estribaciones de la Amazonía. El nivel altitudinal 
del trayecto varía de 2.962 a 3.400 msnm en 
la sierra y desciende al oriente por la ceja de 
montaña amazónica hasta los 1.118 msnm. 
Mantiene una orientación oeste - este y parte del 
camino principal de la sierra de orientación norte 
–sur. 

El camino se inicia en la Quebrada de 
Chiquiro, en la parroquia Urdaneta, del cantón 

 Fuente: IERSE - Universidad del Azuay (2019)

 Fuente: IERSE - Universidad del Azuay (2019)

Saraguro, en las coordenadas UTM: 0707178E 
y 9602804N, a una altura de 2.962 msnm, y 
�naliza en la cabecera cantonal de Yacuambi, en 
las coordenadas UTM: 0730332E y 9597993N, a 
1.118 msnm. 

Para la clasi�cación del sistema de caminos del 
Qhapaq Ñan se usaron los siguientes conceptos: 
tramo, sub-tramo y sección. En este sentido, tramo 

representa al camino principal que atraviesa la 
sierra; sub-tramo a los caminos secundarios que 
se dirigen a las regiones de la costa o del oriente; 
y, sección a la división de un tramo o un subtramo 
en partes del camino (Suárez, 2018a). El camino 
Chiquiro – 28 de mayo se clasi�ca como un 
subtramo o camino secundario del Qhapaq Ñan 
que unía las regiones de la sierra y la amazonia. 
Este tipo de caminos secundarios o transversales 
son también interregionales porque vinculan las 
regiones: sierra, costa y amazonia.

Descripción del Subtramo del Qhapaq Ñan: 
Chiquiro - 28 de mayo

Para la investigación se dividió el camino 
secundario en seis secciones.

Mapa. Secciones de camino del Subtramo: 
Chiquiro - 28 de mayo

Distancias de las secciones del camino 
Chiquiro-28 de mayo

Sección 1 Quebrada de Chiquiro (Urdaneta) – San 
Antonio: 2,32 Km. 
Sección 2 San Antonio – Tomaloma: 3,18 km.
Sección 3 Tomaloma – Cubilán (río Negro): 2.80 km.
Sección 4 Cubilán (río Negro) - Piedra voladora: 5,44 
km.
Sección 5 Piedra Voladora, Condorcillo - San Antonio 
del Calvario: 11,46 km.
Sección 6 San Antonio del Calvario – ciudad 28 de 
mayo: 5,75 km.
Total: 30,95 kilómetros

Secciones
La nomenclatura de los lugares registrados 

se obtuvo de los mapas y de los guías que 
acompañaron los recorridos.

Sección 1. Quebrada de Chiquiro – San Antonio
El camino antiguo se localiza en la parroquia 

Urdaneta, del cantón Saraguro, a tres kilómetros al 
este de la carretera panamericana Cuenca-Loja. El 
trayecto del camino se inicia en un corte realizado 
para la nueva carretera Saraguro – Yacuambí, en 
el sector de la quebrada de Chiquiro, en donde 
aparece la primera evidencia de una calzada 
empedrada, en las coordenadas UTM. 0707178E 
y 9602804N, a una altura de 2.962 msnm. En esta 
sección el camino empedrado va en dirección 
noreste. Se evidencia un empedrado de un 
metro de ancho.
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Figura. Calzada empedrada y bien conservada de un metro 
de ancho

Figura. Calzada en excelente estado de conservación a un 
metro de alto del suelo

Figura. Camino empedrado con un corte de talud de roca 
y canal lateral

Figura. Camino excavado en a�oramiento rocoso

Sección 2. San Antonio - Tomaloma
Esta sección de camino se inicia en el sector 

de San Antonio en las coordenadas UTM. 
0708981E y 9603822N, a una altura de 3.180 
msnm, a una altura de 3.296 msnm. Se evidencia 
de empedrados antiguos. La vía se dirige hacia el 
noreste.

Figura. Medición del camino por estudiantes de la UDA

Figura. Camino empedrado de un metro de ancho y restos 
de canales laterales

Figura. Evidencia de la técnica de construcción del 
camino a través de la excavación de pequeñas cunetas en 
el a�oramiento rocoso para la cimentación del empedrado 

Figura. Perspectiva de la técnica de construcción del 
empedrado cimentado sobre cunetas excavados en el 
a�oramiento rocoso
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Sección 3. Tomaloma – Cubilán (río Negro) 
Comienza en el Plan de Tomaloma, en las 

coordenadas UTM. 0711837E y 9604966N, a 
una altura de 3.296 msnm. En esta sección se 
observa el camino excavado sobre a�oramiento 
rocoso, de hasta seis metros de ancho, además 
de largas graderías construidas de piedras y otras 
excavadas en la roca.

Camino excavado en roca natural y protegido por cortes de 
talud lateral 

Evidencia observable del nivel original del cimiento del 
camino en ambos lados, hoy destruido por cárcavas 
formadas por el desplazamiento de personas, ganado y 
lluvia 

Camino empedrado y sistema de graderías protegidos por 
taludes laterales 

Camino de 4 metros de ancho de roca natural y corte de 
talud lateral 

Camino de un metro de ancho y canal lateral 

Sección 4.  Cubilán (río Negro) - Piedra 
Voladora

Se inicia en el sector de Cubilán, en las 
coordenadas UTM. 713336E y 9603222N, a 
una altura de 3.400 msnm. El camino va en 
dirección noreste hacia el sector denominado 
Piedra Voladora. El camino pasa por una reserva 
ecológica manejada por el Gobierno Local de 
Yacuambi; en ese lugar se ha construido un 
refugio de montaña moderno para turistas. La 
ruta termina en las coordenadas UTM. 718202E 
y 9603978N, a la altura de 3.296 msnm.

Camino sobre roca natural cubierto de piedras dispersas de 
cuarzo

Camino sobre roca natural y corte de talud lateral  

El camino cruza el Área Ecológica de Conservación 
Municipal Yacuambi

Estudiantes de la Universidad del Azuay en el refugio de 
montaña tipo iglú en la Reserva Ecológica Yacuambi
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Sección 5. Piedra Voladora, Condorcillo - San 
Antonio del Calvario 

Se inicia por el sector de Piedra Voladora en 
las coordenadas UTM. 718202E y 9603978N, a 
una altura de 3.296 msnm. Continúa por el sector 
de Condorcillo en dirección sureste. Esta sección 
de camino es la mejor conservada de todo el 
trayecto. Se evidencia cerca de cuatro kilómetros 
de empedrado continuo, protegido de hileras de 
piedra para la protección de la vía. 

Estudiantes de Universidad del Azuay realizan mediciones 
de un segmento del camino

Adaptación del a�oramiento de roca natural con piedras 
transportadas para la calzada

Reducción del ancho del camino por monolitos in situ

Piedras planchas transportadas y acomodadas conforman 
el empedrado del camino y talud lateral 

Camino de 2 metros de ancho protegido de hileras de 
piedra y taludes

Camino recto y en zigzag 

Vía en curva

Camino empedrado en zigzag 

Empedrado ergonómico diseñado con hileras de piedra 
para la protección del camino y caminante

Puente actual de hormigón armado edi�cado sobre 
pedestales antiguos

Panorámica del trazo del camino en curva y zigzag de dos 
kilómetros de largo en descenso a la amazonia
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Sección 6. San Antonio del Calvario (Escuela 
Sebastián de Benalcázar) – ciudad 28 de mayo 
(capital del cantón Yacuambi)

Se inicia en San Antonio del Calvario, en 
las coordenadas 725906E y 9600394N, a una 
altura de 1.618 msnm, en la escuela Sebastián 
de Benalcázar. Son abundantes los a�oramientos 
rocosos usados para construir escalinatas y 
calzadas. 

Terminas en el puente del río Yacuambi que 
conduce al poblado 28 de mayo, cabecera cantonal 
de Yacuambi en donde termina el recorrido y el 
camino, en las coordenadas UTM. 0730332E y 
9597993N, a la altura de 1.118 msnm (centro del 
pueblo). 

Vía con piedras dispersas sobre a�oramiento rocoso y talud 
lateral

Segmento del camino trazado sobre a�oramiento rocoso 
más de tres metros de alto 

Panorámica del camino, al fondo del poblado 28 de mayo.
el río Yacuambi

Restos del empedrado de la vía

Llegada al puente sobre el río Yacuambi en la cuidad de 28 
de mayo. Fin del recorrido

Conclusiones 
Al sureste del Ecuador, en las provincias de 

Loja, Azuay y Zamora Chinchipe se descubrió 
y efectuó un reconocimiento arqueológico de 
un camino secundario o transversal del Qhapaq 
Ñan, emplazado en la sierra y la alta montaña 
amazónica de la cordillera oriental. La zona de 
estudio se encuentra en un territorio interregional 
en donde el nivel altitudinal de la sierra varía de 
2.962 a 3.400 msnm y desciende al oriente por 
la ceja de montaña amazónica hasta los 1.118 
msnm.

Antes de la realización de la infraestructura del 
camino sus constructores plani�caron el trazado 
en función del clima, la pendiente del suelo y 
el recurso lítico disponible en ambas regiones. 
Se delinearon al menos tres tipos de caminos 
adaptables a este territorio: zigzag, curva y recto.

La construcción del empedrado comenzó con 
dos tipos de materiales: el a�oramiento rocoso y la 
piedra de canto rodado. La combinación de ambos 
elementos generó procesos tecnológicos como la 
calzada mixta que se construyó aprovechando la 
roca natural del sitio y el acoplamiento de cantos 
rodados traídos del entorno para completar el 
empedrado. Algunos segmentos conservados de 
la antigua calzada empedrada están a un metro 
de alto del suelo. El ancho del camino oscila 
de uno a seis metros. Para construir las vías en 
sectores húmedos se observó la aplicación de una 
técnica de empedrado que consistía en excavar 
pequeñas cunetas en el a�oramiento rocoso que 
funcionaban como un cimiento seguro para evitar 
el desprendimiento de las piedras del empedrado. 
Impresionante es la construcción de las calzadas 
excavadas en el a�oramiento rocos evidentes en 
el trayecto como si fueran avenidas de hasta seis 
metros de ancho atravesando montañas y selvas. 

También se excavaron las rocas naturales para 
la construcción de sistemas de canales, sistemas de 
graderías en sectores de desnivel y cortes de talud 
para protección de la vía. El a�oramiento rocoso 
o roca natural ha sido un material indispensable 
para la construcción de las obras de ingeniería del 
camino.

Los monolitos in situ, seguramente incluidos 
cuando se plani�caba el trazado del camino, 
y otras grades piedras transportadas al lugar 
conformaron largas hileras de piedra delineadas al 
estilo de un gran muro de protección. Igualmente 
se catalogaron magnas piedras en las márgenes 
de ríos seguramente usados de plataformas de 
puentes.   

Todas las construcciones referidas fueron 
indispensables  para conformar la infraestructura 
de este importante camino interregional del 
Qhapaq Ñan. La longitud del camino alcanza 
los 30,95 kilómetros. De orientación este-oeste. 
El trazado del trayecto se evidencia en todas las 
secciones. Las calzadas empedradas representan 
el 28% del total del camino, el a�oramiento rocoso 
constituye 50%, y 22% corresponde a super�cies 
varias no determinadas. Los cortes de talud 
de tierra y de roca se encuentran conservados 
en todas las secciones. El 70% del camino se 
encuentra conservado y 30% está en mal estado 
de conservación.

No sabemos quiénes y cuándo construyeron 
la gigantesca infraestructura de este camino 
interregional. Sin embargo, respaldados en 
la evidencia catalogada en el reconocimiento 
arqueológico se concluye que seguramente 
fueron los incas los autores de esta inmensa obra 
de ingeniería por las características y técnicas 
implementados en la construcción. La fecha 
en la que se construyó tampoco se sabe. Pero 
conocemos que los territorios en donde está 
emplazado el camino estuvieron ocupados por el 
imperio inca en los años 1460 dC y 1.533 dC. 

No conocemos aún la razón por la que se 
construyó esta ruta interregional entre la sierra 
y el oriente. Posiblemente era un camino ritual, 
minero o comercial. No obstante, la necesidad 
del comercio e intercambio de productos a corta 
y larga distancia, sin duda, exigió la construcción 
y mantenimiento de caminos para enlazar ambas 
regiones, posiblemente desde épocas tempranas. 
Esta ha sido la primera vez que se ha descubierto 
y catalogado un camino transversal del Qhapaq 
Ñan entre la sierra y el oriente en el sureste del 
Ecuador. 
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Al momento, apenas se ha realizado 
un reconocimiento arqueológico de la 
infraestructura del camino desde una 
perspectiva interdisciplinaria. Por lo tanto, a 
futuro es impostergable efectuar prospecciones 
arqueológicas en el área de in�uencia del camino 
para vislumbrar la evolución cronológica y 
cultural de los pobladores de estos territorios. Esta 
vía evidentemente se ha continuado utilizando en 
los períodos de la colonia y de la república.

La actual situación de abandono del camino 
antiguo le lleva inexorablemente a la destrucción. 
Hacer 10 años terminó la última administración del 
pueblo Saraguro que realizaba el mantenimiento 
de la vía. Frente a este problema es pertinente 
hacer unas sugerencias en el contexto de este 
estudio esencialmente arqueológico, pero que es 
necesario para intentar conservar este camino 
secundario del Qhapaq Ñan que ya forma parte 
del patrimonio arqueológico de los ecuatorianos.

El camino ha soportado impactos ambientales 
naturales y antropogénicos que han causado 
daños profundos en su infraestructura. Frente a 
ello, es urgente la conservación de las instalaciones 
del camino a través de la participación de 
instituciones gubernamentales y privadas que 
tengan objetivos comunes para la ejecución de 
programas relacionados con la investigación, 
conservación, administración y puesta en valor 
de los recursos arqueológicos y culturales.
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