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Modelo de gestión cultural: 
Una experiencia con el Qhapaq Ñan en Huánuco

Cultural management model: 
An experience with Qhapaq Ñan in Huánuco

Denesy Palacios Jiménez1 
Universidad Nacional Herm ilio Valdizán

RESUMEN
O b je tivo s : Plantear el ap rovecham ien to  del
p a tr im o n io  cultura l a rqueo lóg ico  del Q h a p a q  
Ñ an en H uánuco en cond ic ión  de parque 
cu ltu ra l, m ed ian te  un m ode lo  eficiente de gestión 
cu ltura l basada en la investigación, protección, 
conservación y uso socia l, pa ra  convertir a este 
lu g a r en un destino turístico y así con tribu ir con un 
proyecto no solo para  sa lvagua rda rlo  sino tam b ién  
para  increm entar los ingresos económ icos y reducir 
los niveles de pobreza en la zona. M é todos : 
Se tra ta  de un estudio que describe y recoge 
experiencias de gestión cultura l respecto a cóm o se 
aprovecha en otros sitios el legado  o pa tr im o n io  
cu ltura l a rqueo lóg ico , tan to  en el á m b ito  m und ia l 
com o nac iona l. La investigación fue  cuantita tiva  
y cua lita tiva , con un a lcance co rre lac iona l. Se 
usó el d iseño descriptivo, com para tivo , ana lítico , 
h istórico, deductivo. R esultados: El estudio p lantea 
la necesidad de op tim iza r los recursos para  el 
ap rovecham ien to  del Q h a p a q  Ñ an com o parque 
cu ltura l a través de una adecuada gestión cu ltu ra l, 
y que d icho parque  com prenderá  6 8 ,3 4  km , desde 
el ta m b o  de Tam bococha o Tunsucancha hasta 
el ta m b o  de Taparako, por ser uno de los tram os 
m e jo r conservados e invo lucra im portan tes zonas 
de p a tr im o n io  cultura l m ateria l e inm a te ria l. 
C onc lus iones: El C am ino  Inca en H uánuco es uno 
de los pa trim on ios más im portan tes del país, y es 
posib le  ser im pu lsado  com o un parque  cultural 
m ed ian te  un m ode lo  de gestión cu ltu ra l, si tenem os 
en cuenta las diversas experiencias de gestión en 
el país y en m undo , cuyos aportes deben servir de 
apoyo  para  un m ode lo  de gestión en este cam po.
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ABSTRACT

O bjec tives : To advise the right usage o f 
a rchaeo log ica l cu ltura l heritage from  
Q h a p a q  N a n  in H uánuco as a cultural 
park, th rough  a cultura l m anagem ent 
effic ient m odel based on research, 
p ro tection, conservation and social use, to 
turn  th is place in to  a touristic destination 
and so contribu te  to  a pro ject not on ly to 
sa feguard  this heritage but a lso to  increase 
incom e and reduce poverty levels in the 
area. M e thods : This is a com para tive  study 
tha t describes and to ga ther the cultural 
m anagem ent experiences abou t how  
peop le  in o ther places take  advan tage  o f the 
legacy and a rchaeo log ica l cu ltura l heritage, 
both na tiona lly  and g loba lly . The design 
m odel was co rre la tiona l. The research was 
quantita tive  and qua lita tive . Descriptive, 
com para tive, ana lytica l, h istorica l, deductive 
m ethods were used. Results: The study 
suggests the need to  op tim ize  resources 
to  take  advan tage  o f Q h a p a q  N a n  as a 
cultura l pa rk  th rough  an adequate  cultural 
m anagem ent, the pa rk  w ill com prise 6 8 ,3 4  
km from  the Tam bococha or Tunsucancha 
Tambo to  Taparako Tambo, because it 
is one o f the best preserved sectors and 
involves im p o rtan t areas o f tang ib le  and 
in tang ib le  cultura l heritage. C onc lus ions : 
The Inca Road in H uanuco is one o f the 
most im po rtan t heritages in the reg ion  and 
the country, and tha t it is possible to  be 
prom oted  as a cu ltura l pa rk  using a cultural 
m anagem ent m ode l, if we take  in to  account 
the various m anagem ent experiences in the 
country and in the w orld .

Keyw ords: C u ltu ra l m anagem ent,
a rchaeo log ica l heritage, cultura l park, 
touris tic  destination, Q h a p a q  N an .

INTRODUCCIÓN
El Perú es un destino turístico reconocido  
por su legado cultura l e h istórico, cua lidad  
que nos da una in d udab le  venta ja  que 
debem os aprovechar para  increm entar los 
ingresos económ icos en el país y reducir los 
niveles de pobreza.
Entre las enorm es posib ilidades turísticas

que ofrece nuestro pa tr im o n io  cu ltu ra l, tan to  
m ateria l com o inm ate ria l, el im presionante  
C a m in o  Inca, conoc ido  com o Q h a p a q  
N a n , sobresale com o una de las m ejores 
ofertas turísticas.

El Q h a p a q  N a n  es la g ran red vial incaica 
constru ida duran te  el Tahuantinsuyo en el 
país y que hoy a lcanza hasta los países 
que con fo rm aron  el Im perio  Incaico 
com o C o lom b ia , Ecuador, B o liv ia , C hile , 
A rgen tina . Es el sistema via l and ino  
más an tiguo  de A m érica  y el sistema 
com unicación  más im pres ionan te  creado 
po r nuestros antepasados, por lo que en 
jun io  de este año  ha sido reconocido  com o 
Patrim onio M und ia l de la H um an idad  por 
la Unesco.

Por su trascendencia  cultura l y su 
po tenc ia lidad  económ ica, en el 2001 el 
G ob ie rn o  peruano, m ed ian te  Decreto 
Suprem o N° 0 3 1 -2 0 0 1 -ED, lo decla ró  
de preferente interés naciona l para 
la investigación, registro, protección, 
conservación y puesta en va lo r; con fo rm ó  
para  el im pu lso  de estas acciones una 
C om is ión  N ac iona l, con la pa rtic ipac ión  de 
diversas instituciones del Estado; y designó 
al Instituto N aciona l de C u ltu ra , hoy 
M in is te rio  de la C u ltu ra , com o ejecutor del 
denom in a d o  Proyecto Q h a p a q  N an.

El C am ino  Inca que aba rcó  su m ayor 
reco rrido  en nuestro país y que in teg ró  todo  
el Tahuantinsuyo po r la co rd ille ra  de los 
Andes, tuvo  com o uno de sus tram os más 
im portan tes a la zona que hoy constituye 
la reg ión H uánuco, conocida  en la época 
com o H uánuco V ie jo  o H uánuco Pampa y 
que fue considerada com o la cap ita l del 
C hinchaysuyo, una de las cuatro  regiones 
políticas del Im perio .

Este g ran  tram o , que muestra su m ayor 
evidencia a rqueo lóg ica  precisam ente 
en H uánuco Pampa, zona ub icada en 
el d istrito  de La U nión, p rovinc ia  de Dos 
M ayo, com prende adem ás una serie de 
lugares en el todo  el depa rtam en to  y región 
Huánuco con diversos atractivos que deben 
ser aprovechados m ediante  una ap ro p ia d a  
gestión cu ltura l y turística.
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El presente estudio, po r esta razón, 
p lantea un m ode lo  de gestión cultura l de 
ca lidad  para  pone r en va lo r el Q h a p a q  
Ñ an en la reg ión  H uánuco y convertirlo  
en un a tractivo  destino turístico de cultura 
m ateria l e inm a te ria l, m ed ian te  acciones 
de reva lo rac ión , conservación, protección, 
investigación y ap rovecham ien to  en 
cond ic ión  de parques culturales, esfuerzos 
que en d icho legado  po r c ierto hoy no existen 
y cada vez más este luce en aban d o n o  y 
de te rio ro  causado po r la acción de los 
habitantes y las inclem encias del tiem po.

El tra m o  que el estudio pretende im pu lsar 
abarca  el C a m in o  Inca desde el tam bo  
de Tunsucancha (Chinchaycocha) hasta el 
tam bo  Taparaco. El tra b a jo  está centra lizado 
en H uánuco, po r razones de conservación y 
buen estado en que se encuentra el re fe rido  
tram o , y su re lación con sitios m onum enta les 
m uy im portan tes com o los Baños del Inca, la 
c iudad pre inca de H uánuco Pampa y otros 
atractivos próxim os a esta red vial incaica, 
adem ás de in co rp o ra r el be llo  pa isa je  y la 
cu ltura de las poblac iones adyacentes que 
gua rdan  y suelen proyectar la riqueza de 
sus costum bres ancestrales.

La investigación se insp ira  en la experiencia 
de otros países, que apuestan por la 
im p lem entac ión  de una am p lia  o ferta  de 
tu rism o cu ltura l -cu ya  dem anda  crece 
inversam ente p ropo rc iona l al interés por 
las vacaciones de p laya- y que carecen 
de recursos que sí encontram os, y de 
m anera  m uy generosa, en nuestro país 
y especialm ente en H uánuco. Estos 
países han o rgan izado  rutas culturales 
atractivas basadas solo en grandes dosis 
de crea tiv idad y recursos económ icos. 
Por e jem p lo , los han rea lizado  en func ión  
de personajes fam osos, com o la Ruta de 
M ozart o el Tren de la Poesía de N eruda ; 
de tem as históricos estratégicos, com o la 
Ruta de la Seda o el C a m in o  de Santiago 
de C am poste la ; y de m anifestaciones 
culturales contem poráneas, com o festivales 
de artes escénicas o música e lectrón ica, 
cursos de id iom as o de cocina. Todos estos 
países, a través de estrategias diversas, 
han a tra ído  im portan tes flu jos turísticos en 
de term inadas épocas del año  que antes se

consideraban poco activas (1, 2).

O tra  m otivación  fundam en ta l pa ra  rea lizar 
este tra b a jo  es el g ran  legado  a rqueo lóg ico  
que tiene H uánuco. Esta reg ión  cuenta con 
una trayectoria  h istórica que se rem onta 
desde Lauricocha, hacia la época incaica, 
com o lo testim on ian  sus num erosos sitios 
a rqueo lóg icos y de arte rupestre, que son 
unos santuarios llenos de s ign ificado . 
Y adem ás, por una razón personal y 
p ro fes iona l, po r la o p o rtun idad  que tuve de 
tra b a ja r entre los años 2 0 0 4  y 2 0 0 5  com o 
supervisora de Q h a p a q  Ñ an en H uánuco, 
y en cuya experiencia pude constatar lo 
a tractivo y rescatable que resulta el tra m o  
inca que ingresa po r Yanahuanca hasta el 
ta m b o  Taparaco, po r lo que considero que 
se le debe da r una función  socia l, y qué 
m e jo r que hacerlo  a través de un parque 
cu ltu ra l, donde  se m anifiesten los diversos 
e lem entos, contextos y actores.

MATERIAL Y MÉTODOS

M etodo lóg icam en te , hem os hecho un 
tra b a jo  com para tivo , de cóm o se aprovecha 
en otros sitios el legado  o pa tr im o n io  
cu ltura l a rqueo lóg ico , tan to  en el ám b ito  
m und ia l com o nac iona l, y el pa tr im o n io  
con el cual contam os en H uánuco, y de 
estas experiencias hemos extraído la 
fundam en tac ión  que requerim os para 
el parque cultura l que postu lam os debe 
hacerse en el tra m o  del Q h a p a q  Ñ an de 
H uánuco.

El m ode lo  de d iseño es co rre lac iona l, y 
usamos inclusive el esca lam iento de Likert 
para  m ed ir las actitudes y pred isposic ión de 
los usuarios y operadores y de la pob lac ión  
benefic ia ria  d irecta e ind irectam ente . La 
investigación fue cuantita tiva  y cua lita tiva. 
Los m étodos fue ron  el descriptivo, el 
ana lítico , el h istórico, el deductivo y el 
estadístico. Fundam enta lm ente, po r la 
natura leza del tem a, usamos el m étodo 
cua lita tivo , m ed ian te  entrevistas a 
p ro fu n d id a d  a personas ligadas al quehacer 
del pa tr im o n io  cu ltura l a rqueo lóg ico , 
que fue  com p lem en tado  con el uso de 
m étodos cuantita tivos (estadístico). En el
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proced im ien to  se utilizó  tra b a jo  de cam po, 
tra b a jo  de gab ine te , po rque  consideram os 
que es la m etodo log ía  acorde con la 
rea lidad  y su p rob lem ática .

En el ám b ito  m und ia l, no fa ltan  experiencias 
de defin ic ión  y diseño de parques culturales. 
Hay parques con arte rupestre y otros 
vestigios arqueo lóg icos e históricos. Son 
variados tan to  desde el punto  de vista 
geográ fico  com o h istórico. Hemos e leg ido  
a lgunos de ellos pa ra  constru ir nuestra 
p rop ia  visión y de fin ic ión  de parque  cu ltu ra l, 
expresión central en nuestra investigación.

Este té rm ino  es to m a d o  de los parques 
natura les para  pro teger áreas natura les, y 
en muchos de ellos tenem os la existencia 
de legado  a rqueo lóg ico , que querem os 
darle  la m ism a d im ensión de protección y 
defensa, para  ser vistos com o una un idad.

Un caso que puede servir com o e jem plo  
para  d iseñar el m ode lo  de gestión 
cu ltu ra l, es el Parque N aciona l N atura l 
Tayrona, ub icado  en la Región C aribe  en 
C o lo m b ia , en el M un ic ip io  de Santa M arta  
del depa rtam en to  de M agda lena . Está a 34  
km de la c iudad de Santa M arta  y es uno 
de los parques natura les más im portantes 
de C o lo m b ia . A unque es una reserva 
na tu ra l, el pa rque  acond ic iona  servicios 
para  la práctica del ecoturism o. Num erosos 
espectáculos natura les y cam inatas se 
pueden encon tra r en diferentes áreas del 
parque. Entre estas áreas destacan el M useo 
A rqueo lóg ico  de C ha iram a , que cuenta con 
una exposición a rqueo lóg ica  perm anente ; 
el Pueblito C ha iram a , donde  existe ruinas 
a rqueo lóg icas de pob ladores Tayrona que 
lo hab ita ron  hace más de 5 0 0  años (3).

C uenta ap rox im adam en te  con 24  mil 
visitantes al año, por lo que puede 
observarse que es un sitio m ed ianam ente  
frecuen tado , y no solo po r sus recursos 
natura les y bellos paisajes, sino tam b ién  por 
los recursos culturales y a rqueo lóg icos, que 
nos puede servir de referente, aunque  en 
este caso prio ricen los recursos natura les. En 
el caso nuestro, p roponem os da r p rio ridad  
al pa tr im o n io  cu ltura l y ap rovechar tam b ién  
el contexto natura l y paisajístico, así com o

el tu rism o vivencia l.

O tro  e jem p lo  im portan te  es el Parque 
C u ltu ra l de M uñopepe  de arte rupestre. 
Está ub icado  en la p rovinc ia  de Á vila , en 
C astilla  y León, im portan te  com un idad  
au tónom a de España, reconocida  com o 
com un idad  histórica y cu ltu ra l. Tiene una 
superfic ie  de 6 ,0 2  km 2, con una pob lac ión  
de 108 habitantes y una densidad de 17 ,94  
hab/km 2.

C uenta con a flo ram ien tos al a ire  libre, 
repartidas en las estaciones de La A ta laya 
y Peña del C uervo, donde  encontram os 
figu ras an tropom orfas  de tipo  esquem ático 
p in tadas en co lo r ro jo .

Un caso em b lem ático  es el Parque 
N ac iona l Kakadu, el segundo parque 
natura l más g rande  del m undo  y a la vez 
un parque  cu ltura l parad isíaco, s ituado 
en el norte de A ustra lia  y hab itado  por 
aborígenes duran te  más de 4 0  mil años. 
Tiene el ta m a ñ o  de Israel. Las num erosas 
muestras de arte rupestre y su com p le jo  
con junto  de ecosistemas llevaron en 1981 a 
ser dec la rado  Patrim onio de la H um an idad  
po r la Unesco.

Desde hace miles de años, las p inturas 
rupestres de este parque  vienen re fle jando  
la estrecha re lación que los prim itivos 
pob ladores de A ustra lia  tienen con la 
na tura leza, la tie rra  y su herencia esp iritua l. 
En los em plazam ientos artísticos de U b irr y 
N ourlang ie , po r e jem p lo , puede encontrarse 
una fabu losa  colección de p in turas sobre 
rocas, que m uestran la riqueza cultura l y 
eco lógica del lugar. Las p in turas rupestres 
m uestran escenas de caza y activ idades 
co tid ianas, así com o objetos y utensilios 
diversos. También cuentan historias de 
tiem pos pasados, que servían para  enseñar 
a los más jóvenes a d iscern ir el bien del m al, 
y para  ap render su cu ltu ra , sus trad ic iones y 
la h istoria  de su pueb lo . La flo ra  del Parque 
N aciona l de Kakadu es una de las más 
ricas de toda  A ustra lia .

En el Perú, hay a lgunos e jem plos que 
podríam os d e nom ina r parques culturales 
com o sucede en Cusco. Las com unidades
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quechuas crearon el Parque Espiritual del 
V ilcanota  en Cusco. Las com unidades 
quechuas de Q 'e ro s  y A usangate, ubicadas 
en el N udo  de V ilcanota  (Cusco, Perú), 
h ic ieron lo p rop io  con el Parque Espiritual 
del V ilcano ta . Se tra ta  del estab lecim iento de 
la p rim era  Á rea N atura l S agrada en el Perú, 
un m ode lo  que busca el reconocim iento  y 
p rom oc ión  de los valores y p rinc ip ios de 
la cu ltura  quechua y la conservación y uso 
sustentable de la b iod ivers idad.

La reg ión de V ilcanota  concentra el 
segundo sistema g lac ia r más im portan te  
del Perú. La co rd ille ra  está dom inada  
por el nevado Ausangate  (6 3 7 2  m), 
considerado com o el Apu princ ipa l de los 
Andes del sur, donde  cada año  más de 
5 0  mil personas procedentes de todas las 
regiones de los Andes hacen peregrina je  
al nevado para  p a rtic ip a r en las fiestas del 
Señor de Q 'o y llo r it i, en las que realizan 
rituales trad ic iona les que parecen recordar 
los honores preh ispánicos ofrecidos al Apu 
Ausangate.

En Lima, el tra b a jo  rea lizado  en la Huaca 
Pucllana, ub icada en el d istrito  de M ira flo res, 
es quizás uno de los m ejores e jem plos 
que tenem os en el á m b ito  nac iona l. Se 
han rea lizado  una serie de activ idades 
destinadas a la conservación y puesta en 
va lo r de este centro cerem onia l de la cultura 
Lima, que se desarro lló  entre los años 
2 0 0  y 700  d .C . y fue  uno de los conjuntos 
relig iosos más im portan tes y destacados 
del va lle  ba jo  del Rímac. Hoy cuenta con un 
Patronato, cuyo ob je tivo  es tra n s fo rm a r el 
m onum ento  en un centro cu ltura l de p rim er 
o rden, y con un m ode lo  de gestión p rivada 
exitosa, ba jo  la coo rd inac ión  y supervisión 
del M in is te rio  de C u ltu ra .

El desarro llo  de las excavaciones 
a rqueo lóg icas es una de las principa les 
preocupaciones y tenem os sorprendentes 
ha llazgos y descubrim ientos que perm iten 
de fin ir la a rqu itectura  así com o recuperar 
va liosa in fo rm ac ión  del m odo  de v ida  de la 
sociedad que le d io  o rigen.

Pucllana o " lu g a r de cerem onias festivas", 
es el nom bre  quechua con el que se

denom inaba  en el s ig lo  XVI a este centro 
cerem onia l, ed ificado  por la cu ltura Lima 
hacia el s ig lo  V después de Cristo.

Pucllana fue  ab a n d o n a d a  entre los siglos 
VII y VIII d .C . p robab lem en te  po r efecto 
de dos factores: la llegada  de una fuerte  
corriente  re lig iosa  tra ída  po r los W ari desde 
Ayacucho, que dom in ó  la costa central 
ap rox im adam en te  hacia el s ig lo  XII d.C . 
y po r un cam b io  c lim ático  que generó la 
d ism inución de la p roducción  agríco la , 
según in fo rm ac ión  de su investigadora  
p rinc ipa l, D ra. Isabel Flores Espinoza.

Durante la época W ari, la cim a de la 
p irám ide  fue  usada para  en te rra r a sus 
personajes princ ipa les, pero estas tum bas 
fueron  luego d istu rbadas po r los Ichma 
(siglos XII-XIV) pob ladores locales que 
veneraban a Pachacamac y buscaban 
re iv ind ica r su cultura.

Al pasar el tiem po  Pucllana se convierte en 
lu g a r de o frendas y es venerada com o una 
"h u a ca ", incluso cuando los conquistadores 
incas llegan a qu í el s itio ya era considerado 
un "ñ a u p a lla q ta " (pueblo vie jo) de carácter 
sagrado , según refieren docum entos 
co lon ia les.

Hoy podem os ap rec ia r un pequeño museo 
de sitio, un circuito turístico donde  se 
ven las excavaciones arqueo lóg icas, un 
restaurante de p rim er o rden, un jard ín  de 
plantas autóctonas, una pequeña g ran ja  de 
an im ales autóctonos, estands de artesanía, 
espectáculos culturales diversos; es decir, se 
ha convertido en todo  un parque cu ltura l, con 
una gran a fluencia  de visitantes, experiencia 
que nos puede servir de e jem plo.

El tra m o  del C a m in o  Inca en H uánuco que 
nos interesa im pu lsa r en esta propuesta de 
d iseño de m ode lo  de gestión es el que entra 
po r Yanahuanca, pasa por Tam bococha en 
C auri (Tunsucancha), Jesús, Baños, Rondos, 
llega al Ushno de H uánuco Pampa, sube por 
C o lpa , para  fina lm en te  llega r a Taparaco 
o Taparaku y de a llí pasar a Ancash y La 
L ibertad. Es decir, el tra m o  Yanahuanca- 
Taparaco.
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Lo que pretendem os a través de este estudio 
es presentar el m ode lo  de gestión cultural 
a través de las experiencias de parques 
culturales, ap rovechando  los recursos 
a rqueo lóg icos de H uánuco, puesto que la 
gestión del pa tr im on io , en su sentido más 
com ple to , a lude  a la p rog ram ac ión  de 
todas aquellas acciones que redundan  en 
un acercam iento  del m ism o a la sociedad, 
en una correcta adm in is trac ión  de los 
m edios d isponib les o en el cu idado  por la 
conservación, la investigación y la d ifusión 
para  que fina lm en te  el pa tr im o n io  revierta 
a la sociedad que lo creó.

RESULTADOS

Huánuco está ub icado  en la parte  centro 
orienta l del Perú, bañado  po r los ríos 
Pachitea, M a rañón  y H ua llaga . La zona 
de estudio abarca  los valles del V izcarra , 
Pachitea y parte  del A lto  H ua llaga , en 
los cuales querem os ver la d is tribución  
y ub icación de los sitios a rqueo lóg icos. 
Priorizam os estas áreas po r la necesidad de 
tra tam ien to  de los sitios para  su conservación 
y po r la carencia  de in fo rm ac ión  que hay 
sobre los sitios arqueo lóg icos en el va lle  
de Pachitea. La superfic ie te rrito ria l es muy 
desigual, desde hoscas y v io lentas cumbres 
hasta sosegadas y bajas tierras selváticas

El cam ino  im peria l que unía el Cusco 
con Q u ito  y con C hachapoyas atravesaba 
Huánuco, y sus ram ales penetraban a las 
naciones de los huanucos, chaup ihuarangas, 
yachas, chupachos, huacrachucos, 
panatahuas y zonas selváticas, ingresaba 
de sur a norte por H uarau tam bo  
(Bom bón), seguía po r Tam bococha (C auri), 
C ochapam pa  (Jesús), C onoc (Baños), 
llegando  a H uánuco Pampa; proseguía por 
el puente de H uachanga a H uam anín  (de 
este lu g a r torcía  a la izqu ie rda , en d irección 
al C a lle jón  de Huaylas) (4).

La propuesta está ligada  al tu rism o cultural 
y constituye una rea firm ac ión  de las 
p rop iedades de la denom inada  era de la 
posm odern idad , en la que el desa rra igo  del 
hom bre  con tem poráneo  po r el fenóm eno 
de la g loba lizac ión  y el im p e rio  de lo

efím ero, está im pu lsando  una búsqueda de 
au tentic idad e iden tificac ión  en el pasado y 
en lo cercano (5).

Es im po rtan te  la im p lem entac ión  de parques 
culturales en los sitios a rqueo lóg icos que 
según la tip o lo g ía  del M in is te rio  de C u ltu ra  
lo considera com o A 1 , B1, etc. Y no existe 
la denom inac ión  com o ta l, po r lo que 
cons iderando la Ley de A ragón  creem os 
necesario inc lu irlo  para  el Perú.

En el Perú tenem os un buen e jem p lo  de 
gestión cu ltura l rea lizada  po r Isabel Flores 
Espinoza en el pa rque  a rqueo lóg ico  
Pucllana, el cual hoy b rinda  servicios a la 
com un idad  com o el restaurante turístico, el 
m useo de sitio, los m ódulos de artesanías, 
los ta lleres de a rqueo log ía  para  niños en 
vacaciones escolares, y los am bientes 
donde  incluso se narra  cuentos a los niños.

Los cam inos incas despertaron el interés 
de los prim eros cronistas españoles que 
llega ron  al im p lan ta rse  la C o lon ia . Los 
escritos de Francisco de Jerez y Pedro 
Sancho, así com o el veedor M igue l de 
Estete, se encuentran p lagadas de notas 
sobre la red de cam inos incaicos; en ellas 
encontram os ideas sobre la fo rm a  de 
construcción, em plazam ientos de tam bos y 
pueblos, locación de puentes, etc. También 
investigadores y v ia jeros com o Squier, 
M a rkham , Raymondi, Von Hagen y A lbe rto  
Regal, se in teresaron por la g randeza del 
cam ino , describ iéndo lo  y reg is trándo lo  
en su m om ento  de visita Sin em bargo, 
será John Hyslop quien investigara el 
Sistema V ia l Inca dándo le  un enfoque 
ana lítico  al rea liza r los prim eros recorridos 
sistemáticos, iden tificando  los sitios y sus 
rasgos asociados (6).

Q h a p a q  Ñ an, el cam ino  princ ipa l and ino , 
fue conceb ido  com o el e lem ento un ificado r y 
la base del sustento de la com p le ja  estructura 
o rgan iza tiva  inca. Sin este e lem ento no 
hub iera  s ido posib le que la sociedad 
inca a lcanzara  uno de los desarro llos 
sociales más com ple jos de A m érica , en 
un lapso de tiem po  tan corto, in teg rando  
un te rrito rio  geog rá ficam ente  adverso con 
una d iversidad cultura l m arcada  po r etnias

1 3 0



A punt. cienc. soc. 2 0 1 4 ; 04(01) Palacios, Denesy

F ig u ra  N ° 1: Ruta d e l C a m in o  Inca  q u e  in g re s a  a H u á n u c o  P a m p a  (m id e  h a s ta  1 5  m e tro s  d e  a n c h o ).

establecidas en todo  el te rrito rio  peruano  y 
sudam ericano . El Q h a p a q  Ñ an, adem ás, 
fue el co ro la rio  de num erosos procesos de 
desarro llo  de p lan ificac ión  y construcción 
rea lizados por diversas culturas anteriores 
a los incas (4).

El Q h a p a q  Ñ an no solo es im portan te  
por su m agn itud  -e s  el m onum ento  de 
m ayor d im ensión  de A m érica -, sino po r la 
capac idad  de un ir las diferentes regiones 
que fo rm a b a n  el Tahuantinsuyo. Ello

im p licó  un ir sus recursos natura les, sus 
econom ías, sus pob lac iones, sus culturas; 
el Tahuantinsuyo e jerció  el contro l de estos 
lugares m ed iante  la in fraestructura v ia l que 
las conecta y enlaza (6).

C onsideram os com o aporte  el parque 
cu ltu ra l, cuya nom encla tu ra  no es usada 
en nuestro país para  un m ode lo  de gestión 
cu ltu ra l, y tom am os com o e jem p lo  el 
p a tr im o n io  cu ltura l de H uánuco, d ir ig id o  
tan to  al tu rism o in terno com o al receptivo,

F ig u ra  N ° 2 : Ruta d e  las e s c a lin a ta s  d e l C a m in o  In ca  en  S h u n q u i.
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F ig u ra  N ° 3 : Ruta d e l C a m in o  Inca  en  D os  d e  M a y o , ce rca  d e  Pachas.

para  un m e jo r ap rovecham ien to  de los 
recursos tan to  culturales com o naturales 
del te rrito rio  peruano  y especialm ente del 
huanuqueño, en el tra m o  que corresponde 
al C am ino  Inca (figuras 1, 2, 3).

Este m ode lo  de gestión cu ltura l co rrobo ra ría  
no solo a sa lvagua rda r este pa trim on io , 
sino op tim iza r su ap rovecham ien to  y 
hacer de H uánuco un destino turístico, 
que esperam os tenga eco en los gob iernos 
locales y en el G ob ie rno  Regional, puesto

la propuesta que este parque  cultural 
invo lucra  desde el ta m b o  de Tunsucancha 
o Tam bococha (provincia  de Lauricocha) 
hasta el ta m b o  de Taparaco (Huam alíes), 
pasando por la p rovinc ia  de Dos de M ayo; 
es decir, abarcaría  6 8 ,3 4  km (figura 4), y 
donde  no solo se considera la m agnífica  
ob ra  constru ida del C am ino  Inca (figura 
5), s ino tam b ién  los sitios a rqueo lóg icos 
próxim os, las pob lac iones a ledañas, el 
pa isa je  de lagunas, nevados, bosques de 
p iedra , p lanicies, etc.
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a) Ruta d e l C a m in o  In c a ic o  h a c ia  R o n d o s  b) Los B a ñ o s  d e l Inca  en C a lie n te s . 
p ró x im o  a los  B a ñ o s  d e l Inca .

c) El ta m b o  d e  T a p a ra k o .

F ig u ra  N ° 5 : P arte  d e  la  o b ra  c o n s tru id a  en e l a m p lio  tra y e c to  d e l C a m in o  In ca  en H u á n u c o .

Adem ás, H uánuco estaría con tribuyendo 
a que Q h a p a q  Ñ an sea considerado 
Patrim onio C u ltu ra l de la H um an idad , 
po r ser este uno de los tram os m e jo r 
conservados del C a m in o  Inca, actua lm ente 
está m uy expuesto y sin n inguna  m edida 
de defensa y conservación con el pe lig ro  
de desaparecer por una fa lta  de política 
cultura l y una inadecuada  gestión cu ltura l.

DISCUSIÓN
Postulamos a Q h a p a q  Ñ an com o parque 
cu ltu ra l, po r la com p le jidad  y riqueza de los 
recursos tan to  culturales com o natura les en 
H uánuco; es decir, cuenta con pa trim on io  
cultura l a rqueo lóg ico  en buen estado 
de conservación (a pesar de no haber

sido a tend ido) com o es el Puente Inca de 
Lauricocha, los Baños del Inca en Calientes 
(actua lm ente en uso), la c iudad de 
Huánuco Pampa, y tram os del cam ino  en 
buen estado, así com o otras construcciones 
y edificaciones incas y preincas próxim as a 
este m ed io  v ia l. También lo hacem os por su 
a tractivo na tu ra l, po r su ruta es posib le  ver 
aún la co rd ille ra  B lanca, lagunas, nevados 
y paisaje, así com o pob lac iones prop ias de 
zonas a ltoand inas, con sus costum bres y 
fo lc lo re . C o n ju g a n d o  to d o  e llo  constitu irían 
atractivos de p rim e r o rden, que será 
im pu lsado  m ucho más con la investigación 
y el tra tam ien to  adecuado  que dem anda  un 
parque  cu ltura l.

El Q h a p a q  Ñ an puede constitu irse en el 
referente para  las futuras com unicaciones

1 3 3



M odelo  de gestión cu ltu ra l: una experiencia con el Q hapaq  Ñ an en Huánuco Apunt. cienc. soc. 2 0 1 4 ; 04(01)

and inas, superando  la o rgan izac ión  de las 
actuales, gracias a su papel in tegrador. E 
inclusive serviría pa ra  po tenc iar el deporte  
y a la vez p rom over la im agen turística 
de esta zona, a través de la o rgan izac ión  
de concursos de chasquis por este 
cam ino  y otras activ idades estratégicas de 
esparc im iento  y p rom oc ión .

Es por e llo  que proponem os que este tra m o  
del C a m in o  Inca, que corresponde a la 
reg ión de H uánuco, sea considerado parque 
cu ltu ra l, cuyos objetivos son sim ilares a los 
considerados en la Ley A ragón  (1997) y de 
acuerdo con las directrices prácticas para  la 
ap licac ión  de la C onvención del Patrim onio 
M und ia l, del 2 de feb re ro  del 2 0 0 5  (5).

Lima: Instituto A nd in o  de Estudios
A rqueo lóg icos ; 1992 .
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