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RESUMEN 

Las eva luaciones de los fenómenos geológicos y de gcodinámica extema rea lizadas a lo largo del 
Cam ino Inca Tradiciona l (27 .15 km) los años 1994, 2001 y 2006, están basadas en una cartografí a e 
inventario sistematizado. Se han identificado 108 s itios con ocurrencias de fenómenos que corresponden 
principalmente a des lizamientos, caída de rocas, derrumbes, rcptación de sue los, asentamientos, erosión 
superficia l, erosión de ríos, así como sufusión. Los fenómenos geodinámicos están relacionados a los 
efectos del agua y de la intervenc ión de l hombre, los que están produciendo la destrucción parcia l o total 
de a lgunas partes del camino. Se han determinado 15 áreas con características s imilares, las cuales han 
sido valoradas, estableciéndose su peligrosidad geológica. Además, se han identifi cado los impacto 
ambienta les concernientes a los fe nómenos geodinámicos que afectan principalmente el suelo, la flora-fauna 
y la estabilidad de los taludes. Luego, con el uso de matrices causa-efecto se ha realizado la evaluación 
de impacto ambiental por tramos de l camino, indi cando que los princ ipales fenómenos que afectarí an el 
mi smo, son los a luv iones, la eros ión superfic ial y los deslizamientos. Finalmente se presentan medidas de 
mi tigación y p revenc ión, para proteger este patrimonio inca. 

Palabras claves: Ca111i11o l 11ca Tradicional, Machupicchu, Peligros Geológicos, f111pac1o M edioa111bie111al · 

ABSTRACT 

The eva luations of the geo logica l phenomena and the externa! geodynamic, made in 1994, 2001 and 
2006 a long the Traditi onal Jnka Tra il (27.1 5 km) are based in a mapping and a systematized inventory. 108 
p laccs with phcnomcna occurrence have bccn locatcd , which be long mainly to lands lidcs, rock fall s, s lides, 
creeps, settlement, superfi cial erosion, river erosion as we ll as suffus ion. Tbe gcodynamic phenomena a re 
rclated to thc water cffccts and thc man 's intcrvcntion, which are causing the partial or the whole destruction 
of some parts of the tra il . 15 arcas with similar characteristics have been determincd and assessed; it has 
bccn cstablish thc geo logical hazard. A lso, the cnvironmcnta l impacts re lated to the geodynamic phenomena 
have been identified w hich mainly affect the soil , fl o ra and fauna and the slopc stability. Then, us ing cause
cffcct matrixcs , cva luations on thc envi ronmental impact ha ve been madc in strctch ofthc trail, showing thc 
main phenomena which would affect them. These are thc a lluvium, superficia l erosion and the lands lides. 
Fina ll y, mitigation and prcventions measures are prcscntcd, to protect thi s Inka patrimony. 

K eywords: Tradilional f11ka Trail. Machupicchu, Ceological H a::ard. EnFii'OITIIICil lal f111pact 

INTRODUCCIÓN 

La Ciudad Inca de Machup icchu y su cntom o 
con 32,592 hectáreas han sido reconocidos el año 
198 1 como Santuario Histórico , con el objeti vo de 
proteger la flo ra, fau na, fonnac iones geológicas, 

be lleza paisajística, así como los sitios arqueológicos 
incluyendo el camino inca. Luego, el año 1983 
Machupicchu es designado por la UN ESCO como 
Patrimon io Mundia l Cultura l y Natura l de la 
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Humanidad. Los años 1998 y 2005 se han real izado 
los planes maestros con el objetivo principal de 
proteger el entorno natural y paisajístico, así como 
los monumentos arqueológicos y otros bienes 
culturales ex istentes en el santuario. En parte, los 
objetivos no se han cumplido, porque no se han 
tomado en cuenta los aspectos geológicos y de 
geodinámica externa, nunca considerados en los 
estudios de impacto ambiental. Por lo tanto, con 
este trabajo se trata de mostrar la importancia de la 
geología, a través de la evaluación de los fenómenos 
de geodinámica externa que permiten determinar 
los peligros y su impacto ambiental en el Camino 
Inca Tradicional. Los resultados permitirán una 
gestión integral , ya sea natural o cu ltural , así como 
una intervención que debe ser inmediata y en base a 
las recomendaciones planteadas. 

UBICACIÓN, FISIOGRAFIA Y 
CONDICIONES CLIMATICAS 

El Santuario Histórico de Machupicchu se 
localiza en plena Cordillera Oriental del sur del 
Perú, en el departamento de Cusca, provincia de 
Urubamba y distrito de Machupicchu (Fig. 1). E l río 
Urubamba atraviesa la cordillera en una dirección 
NO-SE, formando el cañón del mismo nombre. Las 
vertientes suroeste y noreste del valle son bastante 
empinadas, alcanzando cumbres importantes, donde 

e u s e o 

resaltan los nevados de Salcantay (6264 msnm), 
Huamantay (5459 msnm), y Paljay (5125 msnm) 
a l suroeste, y la Verónica (5750 msnm) y Bonanta 
(5319 msnm) al noreste. 

El camino inca que sale de Qoriwayrachina, 
pasa por Wayllabamba, luego por Pacaymayo y 
finalmente llega a la Ciudad Inca de Machupiccbu 
(27.15 km) se denomina Camino Inca Tradicional 
(Fig. 2). Se localiza en la margen izquierda del 
río Urubamba, dentro del Santuario Histórico de 
Machupicchu 

La variabilidad climática que presenta el 
camino inca, está en relación directa con las 
diferencias a ltitudina les existentes en la región. Las 
altitudes mínimas corresponden a Qoriwayrachina 
(2451 msnm) y las altitudes máximas al abra 
Warmiwañusqa ( 4201 msnm). En las áreas de 
menor a ltitud, el clima se caracteriza por ser 
lluvioso (aproximadamente 1950 mm) semicálido 
y húmedo, típico de Ceja de Selva. Las áreas de 
mediana altitud, es decir gran pa11e del camino, 
presentan un el ima más templado. En las partes más 
altas, el clima es lluvioso en verano, seco y frío en 
otoño e invierno. En ténninos generales, para todas 
las áreas, el período lluvioso de noviembre a marzo 
presenta mayores precipitaciones, siendo menor el 
resto del año. 
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Figura 1.- Mapa de uhicación. 
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Figura 2. - Camino Inca Tradicional dentro del Samuario Histórico de Machupicchu. 

GEOLOGÍA 

En el Santuario HistóricodeMachupicchu afloran 
rocas ígneas intrusivas del Bato li to de Machupicchu , 
encontrándose también rocas metamórficas del 
Paleozoico inferior. Superficialmente, se han 
desanollado depósitos cuaternarios o recientes (Fig. 
3). La Fonnación O llantaytambo aflora al noreste 
del santuario y está confonnada por pizanas, 
cuarcitas y escasamente rocas volcánicas, de 
posible edad Cámbrica u Ordovícica. Encima yacen 
los conglomerados de la Formación Verónica y las 
pizan as de la Formación San José (Ordovíc ic6), 
está última aparece en Wayllabamba. En [ a 
quebrada Aobamba se han reconocido cuarcitas 
de la Fom1ación Sandia (Ordovícico superior) y 

diamictitas de la Formación San Gabán (Ordovícico
S i !úrico). A l sureste del santuario afloran areniscas 
lutitas y calizas de las formaciones Huambutí~ 
(Jurásico terminal), Huancané (Cretácico inferior), 
del Grupo Yuncaypata (Cretácico superior), 
las f01maciones Quilq ue-Chilca (Paleoceno) y 
del Grupo San Jerónimo (Eoceno-Oligoceno). 
Entre las rocas intrus ivas resaltan los granitos y 
granodioritas, que están cortadas por diques de 
ap lita y cuarzo. Los granitos son de color blanco 
o gris, con textura granular, holocristalina, a veces 
porfirítica, compuesta de cuarzo microclina 
ot1oclasa, plagioclasa y biotita. Si bien el batolit~ 
se ha fonnado en profundidades de la cot1eza, ahora 
se halla en superficie por efecto del levantamiento 
y erosión de la Cadena de los Andes. La edad del 
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Figura 3.- Geología del Santuario Histórico de Machupicchu, tomado de Carlotto et al. (1999). 
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bato] ito es de 246 ± 1 O millones de años, datado 
por el método Rb/Sr (Priem: En Egeler & De Booy, 
1961 ). 

Los depósitos aluviales corresponden a antiguos 
aluviones que se emplazan en las quebradas 
Kusichaca, Llulluchayoc, Wayruro y sobre todo en 
la quebrada Hualancay. El aluvión de Hualancay es 
de grandes dimensiones, represó el río Urubamba 
y el Kusichaca, su origen está relacionado a un 
evento histórico seguramente producto de la 
desglaciación del nevado Wayanay. Parte de los 
sitios arqueológicos de Patallakta y Willkarakay 
se hallan construidas sobre estos depósitos, así 
como el camino que va de Qoriwayrachina a 
Aqomoqo, donde están compuestos por bloques de 
granitos y cuarcitas, subredondeados, con diámetros 
de 3 a 5 metros, en una matriz areno arcillosa. Los 
depósitos fluviales están compuestos de gravas 
en una matriz de arena y limos, se han formado 
en el piso de los valles, y se observan en el río 
Kusichaca, desde Aqoqasa hasta Wayllabamba, en 
las quebradas Wayruro, Pacaymayo, Choquesuysuy 
y Wayraqtambo. Los depósitos g laciares y/o fluvio
glaciares están compuestos por mezclas de grandes 
bloques de granitos angulosos envueltos por gravas 
en una matri z heterogénea de arena y limos; se 
ubican principalmente en el tramo Wayllabamba
Pacaymayo donde se presentan 3 valles de origen 
glaciar, Llulluchayoc, Wayruro y Pacaymayo. 

Gran parte del camino inca ha s ido construido 
sobre depósitos coluviales, compuestos por bloques 
de granitos dispersos, gravas angulosas en una 

. matriz areno-arcillosa; y además sobre conos 
de escombros COf?Stituidos por gravas y bloques 
fuertemente angulosos con poco o nada de matriz. 
Son frecuentes, los deslizamientos y derrumbes, 
desarrollados en las laderas empinadas. Los depósitos 
denominados "caos graníticos" son un conjunto de 
bloques de granitos, caídos por gravedad a partir de 
afloramientos muy fracturados. 

En e l santuario se han reconocido fallas 
regionales de dirección NO-SE y locales NE-SO, 
además diaclasas que son estructuras debidas al 
enfriamiento de los magmas que orig inaron los 
granitos (Carlotto et al. , 1999). Estas estructuras 
son las que han influido en el modelado del reli eve 
y en el aspecto que presenta la zona actualmente. 
Sin embargo, es importante mencionar que las fallas 
no son activas, ni son la causa de los problemas 
geodinámicos en la C iudad Inca de Machupicchu y 
en el Camino Inca Tradiciona l. 

EVALUACIÓN GEODINÁMICA EN EL 
CAMINO INCA TRADICIONAL 

Antecedentes 

El primer estudio y evaluación geológica
geodinámica _ del Camino Inca Tradicional fue 
realizado por Carlotto et al. (1994). Este trabajo 
contiene información relacionada al inventario y 
la cartografia de los fenómenos de geodinámica 
externa o movimientos en masa. Además, estos 
fueron tomados en cuenta por el Instituto Nacional 
de Cultura para la conservación y mantenimiento 
del camino. Un segundo estudio fue realizado por 
Carlotto ct al. (200 1) y tuvo como objetivo realizar el 
monitoreo del camino, tomando como línea base el 
h·abajo del año 1994. En un tercer estudio, Cárdenas 
(2003) evalúa preliminarmente los impactos en 
la ciudad inca y el camino inca. El año 2004, se 
realiza el estudio de evaluación del impacto de los 
peligros geológicos en el camino inca, como parte 
de una tes is de maestría (Cárdenas, 2005). Esta tesis 
muestra la evaluación de peligros geo lógicos y el 
impacto en el sistema medioambiental del Camino 
Inca Tradicional. Finalmente, el 2006 se monitorea 
nuevamente el camino y se muestra la validez de 
la zonificación (Cárdenas et al. , en preparación). 
E l presente trabajo muestra los resultados de 
los trabajos antes descritos y principalmente de 
Cárdenas (2005). 

El Camino Inca Tradicional 

En el santuario histórico existe toda una red de 
caminos que comunicaban la región en la época de 
ocupación inca. En la actualidad a lgunos de estos 
vienen siendo usados para el turismo de aventura 
en la modalidad de caminata o trekking. El más 
importante y atractivo, por la diversidad de pisos 
ecológicos que atraviesa y por las obras incas que 
existen y que hacen parte del camino, es el conocido 
con e l nombre de Camino Inca TradicionaL 
Este camino comienza en Qoriwayrachina, en el 
kilómetro 88 de la línea fénea Cusco-Machupicchu, 
y sigue por Patallakta, Wayllabamba, Pacaymayo, 
Runkurakay, Phuyupatamarca, Wiñaywayna, y llega 
a la ciudad inca. Tiene una longitud de 27.15 km, 
recone diferentes altitudes , entre 2150 y 4200 
msnm, y se puede realizar normalmente en 3 ó 4 días 
de caminata. Para una mejor descripción, evaluación 
y presentación, el Camino Inca Tradicional se ha 
dividido en 4 tramos (Carlotto et al., 1999) (Cuadro 
1 y Fig . 2) . 
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Tramo Sitios naturales y arqueológicos 

l . Qoriwayrachina (km 0+000)- Wayllabamba Puente Kusichaca (2585 msnm), sitio arqueológico Patallakta, Aqomoqo (2658 
(km 6+430). msnm), puente. Jatumpampa (2825 msnm), puente Wayllabamba (2940 msnm). 

2. Wayllabamba (km 6+430)-Pacaymayo (km Puente Wayruro (3245 msnm), Yunca Chimpa, Llulluchapampa (4020 msnm), abra 
13+420). Warmiwañusqa (420 1 msnm), Pacaymayo (3572 msnm). 

3. Pacaymayo (km 13+420)-Phuyupatamarca Sitio arqueológico Runkurakay (3751 msnm), abra Runkurakay (3944 msnm), la-
(km 20+020). guna Yanacocha (370 1 msnm), sitio arqueológico Sayaqmarka (3580 msnm), sitio 

arqueológico Qonchamarka (3550 msnm), Chaquicocha (3535 msnm), Túnel (3590 
msnm), abra Phuyupatamarca (3645 msnm), sitio arqueológico Phuyupatamarca 
(3600 msnm). 

4. Phuyupatamarca (km 20+020)-ciudad inca Wi1'iaywayna (2680 msnm), siti o arqueológico WiJ'iaywayna, Wayraqpunko (2580 
(km 27+ 150). msnm), lntipunku (2720 msnm), ciudad inca (241 8 msnm). 

Cuadro 1.- Tramos del Camino Inca Tradicional mostrando sitios y altitudes. 

Foto l.-Inicio del camino inca en Qoriwavrachina y puente 
sobre el río Urubamba. Se nota la terraza aluvial sobre el cual 

sigue el camino. 

Tramo Qoriwayrachina- Wayllabamba 

El camino comienza en Qoriwayrachina a 
2150 msnm, sobre una tenaza aluvial de la margen 
derecha del río Urubamba. Luego se pasa el puente 
Qoriwayrachina, que ha sido construido sobre 
estribos utilizados por los incas, uno fundado 
sobre granitos y el otro, sobre depósitos aluviales. 
El camino sigue sobre la terraza aluvial de la 
margen izquierda del río Urubamba (Foto 1) hasta 
llegar al sitio arqueológico de Patallakta. De aquí 
sube a Aqomoqo (2658 msnm) donde se observan 
impresionantes restos del aluvión de Hualancay. 
De Aqomoqo, el camino continúa por la margen 
derecha del río Kusichaca (Foto 2), luego cruza por 
un puente en el sector de Jatumpampa (2825 msmn) 
y llega a Wayllabamba (2940 msnm). Este último 
tramo está sobre depósitos de conos aluviales y 
terrazas fluviales. 

Tramo Wayllabamba-Pacaymayo 

Este trayecto se caracteriza por ser muy 
accidentado y reco1Te 3 valles de origen glaciar, 
Llulluchayoc, Wayruro y Pacaymayo. El camino 
sale de Wayllabamba (2940 msnm), cruza e l río 
Llulluchayoc y comienza a ascender por el flanco 

Foto 2.- Ca11lino en el tramo Qoriwayrachina-Wayllabamba 
con problemas de erosión superficial tal como se veía el aiio 

/994. 

sur del valle atravesando tenenos coluviales hasta 
el puente Wayruro a 3245 msnm. Aquí cruza el río 
Wayruro y retoma nuevamente el flanco sur del valle 
Llulluchayoc ascendiendo hasta Llulluchapampa. 
Este sector es bastante e1npinado, caracterizado 
por depósitos coluviales, fluvio-glaciares y también 
aluviales . La vegetación arbórea es importante ya 
que protege la erosión de los suelos. En la zona 
de Llulluchapampa, lugar de camping entre 3575 
y 3 700 msnm, el relieve es menos empinado y el 
camino recone sobre suelos fluvio-glaciares. De 
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Foto 3.- Camino con lajas cerca a Warmiwañusqa. Se nota la 
falta de drenes para evacuación de las aguas 

pluviales. 

Foto 4.- Quebrada Pacaymayo donde se observa zonas de 
camping y servicios higiénicos. En la parte alta derecha, se 
aprecia un cono de escombros relacionado con un derrumbe 
que en 1994 produjo caída de grandes bloques de granito. 

esta zona, se asciende nuevamente por el flanco sur 
del valle (Foto 3) hasta el abra de Warmiwañusqa 
( 4201 msnm) sobre terrenos de conos de escombros y 
glaciares, teniendo el camino una mayor pendiente. 

De Warmiwañusqa comienza un descenso 
bastante abrupto por la parte central del valle hasta 
la altitud de 4050 msnm, sobre un camino inca 
descubierto en 1994 y que recorre suelos glaciares 
y coluviales, que están en proceso de erosión. 
Luego, el camino sigue por el flanco sur del 
valle, atravesando depósitos coluviales y conos de 
escombros, descendiendo de manera menos abrupta 
hasta llegar a Pacaymayo (3572 msnm). En la parte 
alta, al sur de Pacaymayo existe un derrumbe activo 
que produce caída de bloques de granitos a más de 
150m de desnivel (Foto 4). 

Tramo Pacaymayo-Phuyupatamarca 

De Pacaymayo (3572 msnm) comienza un 
nuevo ascenso por la montaña hasta Runkurakay 
(3751 msnm). El camino atraviesa principalmente 
suelos coluviales, pero, en gran parte empedrado 
con lajas. El sitio arqueológico de Runkurakay está 
asentado sobre depósitos coluviales de poco espesor 
y sobre afloramientos de granito. De Runkurakay 
continúa el ascenso por un camino muy empinado 
sobre depósitos coluviales y algunas veces sobre 
afloramientos de roca, hasta llegar al abra de 
Runkurakay (3944 msnm). En el abra, se observan 
grandes bloques graníticos a manera de caos, los 
que han servido como material de construcción para 
el camino. 

Del abra de Runkurakay el camino desciende a 
Sayaqmarka, por un relieve moderado en el flanco 
noroeste de la montaña y sobre depósitos coluviales 
(Foto 5), hasta la altura de la laguna Yanacocha. 
De aquí, se sigue el borde sur del valle hasta 
Sayaqmarka. Este tramo es muy impresionante 
no solamente por su emplazamiento y los pisos 

Foto 5.- Bajada del abra de Runkurakay hacia el sector de 
Sayaqmarka, donde el camino muestra efectos de erosión 

superficial en el año 1994. Actualmente se halla restaurado. 
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Foto 6.- Camino afectado por erosión superficial 
y suji1sión en Chaquicocha (1994) . Actualmente se 

halla restaurado. 

de lajas, sino también por su entorno geográfico, 
geológico y paisajístico. El sitio arqueológico de 
Sayaqmarka (3580 msnm) está construido sobre 
rocas fracturadas del batolito y parcialmente 
sobre bloques de un caos graníticos, de donde 
provino la roca de construcción. De Sayaqmarka 
hasta Phuyupatamarca, el camino serpentea por las 
montañas, atravesando el valle de Yanacocha y el 
sector de Qonchamarka, sobre suelos coluviales y 
de conos de escombros, en un relieve ascendente 
pero tendido, hasta alcanzar la zona de Chaquicocha 
(3535 msnrn). Aquí se cruza una zona relativamente 
plana que corresponde a depósitos lacustres. 
Posteriormente, el camino asciende ligeramente 
(Foto 6) y pasa a una zona relativamente plana 
sobre depósitos coluviales hasta llegar a la Samana 
(3675 msnrn). Luego, el camino desciende un poco, 
hasta atravesar la quebrada Qantupata para luego 
ascender nuevamente de manera suave, cruzando 
depósitos coluviales y pequeños afloramientos de 
granito, hasta llegar al abra de Phuyupatamarca 
(3645 msnm, Foto 7). Este es otro tramo muy 
impresionante por la existencia de diferentes obras 
de arte, particularmente en taludes verticales, donde 
anclajes incas en las rocas, sirven de apoyo a la 
plataforma. 

Foto 7.- Abra de Phuyupatamarca mostrando los ef ectos 
del incendio del año 1994 y camino af ectado por erosión 

superficial. 

Foto 8.- Gradas con desprendimiento de peldaños en la ba
jada de Phuyupatamarca a Wiñaywayna. 
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Tramo Phuyupatamarca-Ciudad Inca de 
Machupicchu 

En este sector la morfología es bastante 
accidentada, pues se halla en el flanco sur del valle de 
Urubamba. El sitio arqueológico de Phuyupatamarca 
está construido sobre depósitos coluviales de poco 
espesor, en una ladera empinada a muy empinada. 
Una cantera importante se ubica al sur de este 
sitio, encontrándose aún piedras en pleno proceso 
de labrado. De Phuyupatamarca (3600 msnm) a 

Wiñaywayna (2680 msnm) el camino desciende 
sobre un acantilado bastante abrupto, constituyendo 
uno de los lugares mas hermosos, ya que el camino 
está constituido esencialmente de gradas que han 
sido construidas para salvar un talud rocoso muy 
empinado (Foto 8). Incluye una escalinata en 
forma de caracol o espiral diseñado para pasar una 
quebrada en la dificil topografía. Sin embargo, para 
llegar a Wiñaywayna se sigue utilizando un camino 
en zig zag en mal estado, a pesar de haberse puesto 
en valor el camino inca que va de Intipata al centro 

Foto 9.- Camino en el trecho Wiiiaywayna-Intipuku mostrando la belleza de la 
flora nativa. 

Foto 10.- Desli::omienlo del cerro Machupicchu por donde pasan/as úllimas ::onas del camino inca. 

---- - ___________________ ....,¡ 
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de visitantes de Wiñaywayna y luego al s itio 
arqueológico del mismo nombre. 

El sitio arqueológico de Wifiaywayna (2650 
msnm) se ubica en una ladera bastante 
accidentada y constituye un bello sector por 
las construcciones impresionantes de andenerías 
y fuentes de agua denominadas Fuentes Litúrgicas. 
Este sitio está construido sobre depósitos coluviales 
y roca estable. El sitio arqueológico de In ti pata (2800 
msnm) están emplazado sobre una ladera bastante 
abrupta, compuesto por depósitos coluviales y caos 
graníticos. El trecho que va del centro de visitantes 
Wiñaywayna a Intipunku (2720 msrun) muestra un 
relieve de ladera con fuerte pendiente sobre depósitos 
coluviales (Foto 9), pero el camino sigue casi sobre 
la misma cota. En Intipunku afloran granitos muy 
fracturados en un relieve empinado. De Intipunku, 
el camino desciende por la ladera septentrional del 
cerro Machupicchu hasta llegar a la ciudad inca 
(2418 msnm). En este tramo el camino ha sido 
construido sobre una escarpa de deslizamiento 
(Foto 10), la que se halla en parte estabilizada por 
los incas mediante andenes. Al inicio del descenso, 
el camino corta afloramientos graníticos y depósitos 
coluvialcs que sufren constantes reactivaciones 
geodinámicas como la ocurrida el año 2006 y que 
interru1npió el acceso a la ciudad jnca por varios 
meses (Cárdenas et al. , 2006). 

Metodología 

En la evaluación geodinámica del Camino 
Inca Tradicional se ha seguido una metodología 
de estudio que se inició con la identificación, 

inventario y ca1tografiado de los fenómenos 
geodinámicos o movimientos en masa. Luego, 
se ha realizado la clasificación y se ha obtenido 
el grado de sens ibilidad frente a los fenómenos 
geodinámicos. Finalmente, se Ira establecido el 
grado de peligrosidad geo lógica. 

Identificación y cartografiado 

A lo largo del camino se ha identificado, 
inventariado y cartografiado los fenómenos 
geodinámicos (Cuadro 2). Para el detalle se ha 
utilizado cinta métrica y mapa topográfico a 
escala 1: 10,000, pero en los últimos estudios se ha 
utilizado el GPS. El cartografiado se presenta en 
mapas digitales, donde además, se mencionan los 
lugares más impottantes y sitios arqueológicos 
(Figs. 4, 5, 6, 7). Los fenómenos reconocidos 
son erosión superficial (Fotos 2 y 5), erosión 
fluvial , derrumbes (Foto 4), desli zamientos (Foto 
1 0), desprendimiento y caída de rocas, rcptaciones, 
asentamientos, y sufusión (Foto 6). Este último 
término se define como hundimiento en suelos 
o caminos, por efecto del agua que hace perder 
material fino de la matriz o argamasa. En resumen, 
se han identificado 108 sitios con ocurrencias de 
fenómenos geológicos. El mayor número se halla 
en el tramo Phuyupatamarca-ciudad inca con 36 
ocurrencias, y e l menor en el tramo Pacaymayo
Phuyupatamarca con 20 ocurrencias. El tramo 
Qoriwayrachina-Wayllabamba tiene 21 ocurrencias 
y el tramo Way llabamba-Pacaymayo tiene 31 
ocurrenctas. 

Cuadro 2.- Evaluación de fenómenos geodinámicos del Camino Inca Tradicional mostrando como ejem
plo la descripción de 4 puntos de un rotal de 108 sitios. 

Sitios Kilometraje Roca Pe Fenómeno E E Clasificación S 
suelo % Geodinámico 2001 1994 

1 km O+ 180 al D der pab, ersu R R Pd-ME-M 3 
km 0+360 

2 km 1+ 170 al D der an andenes R R Pd-ME-M 3 
km 1+820 

3 km 1+820 al D des an pab par, R-B R-M Rg-D-A 2-3 
km 2+080 ersu, erflu 

4 km 2+080 al D der par, ersu R-B R-M Pd-BA-B 4 
k.m 2+ 100 

Leyenda 
Roca/suelo: al: aluvial. 
Pendiente (Pe): D: f úertemente inclinada (8-15 %). 
Fenómeno geodinámico: ersu: emsión superficial. del" denumbe, pab: pendiente abajo. par: pendiente 
aniba, Des: desli::amiento, an: antiguo, ac: activo. elf/u. emsión(/uvial. 
Estado del camino (E): B: bueno, R: regulcu; M: malo. 
Clasificación: Pe/: Pequeiia dimensiÓll, Rg: Relativamente gralldes. D: Destructivo, ME: Medio, BA : 
Bajo, A. Alto. M Medio. B. Bajo 
Sellsibilidad (S). Al/(/ (5= 2), Mediana (5= 3). Baja (5= 4). 
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Figura 4.- Camino inca Tradicional: Tramo Qoriwayrachina-Wayl/abamba. 
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Figura 5.- Camino Inca Tradicional: Tramo Wayllabamba-Pacal'II IOVO. Simbologia y levenda en lafigura 4. 

Clasificación, Sensibilidad y Pendiente 

Para la clas ificación, sensibilidad y pendiente se 
han tomado varios parámetros, los que están basados 
en el modelo propuesto por Bustamante (2000) y 
modificado por Cárdenas (2005) (Cuadro 2). 

a. Clasificación 

Para la clasificación se han considerado tres 
parámetros, el tamaño, la intensidad y la ocunencia 
de los fenómenos geodinámicos. 

Tamaño 

Pequeña Dimensión (Pd), con pequei1o 
movimiento y dimensiones métricas, no crean 
muchos problemas de seguridad. Relativamente 
Grandes (Rg), con mayor capacidad de movimiento 
y dimensiones métricas a decamétri cas, pueden 
crear problemas de seguridad. En el camino se 
han determinado 105 fenómenos de Pequeña 
Dimensión y 3 Re lativamente Grandes. En e l tramo 
Phuyupatamarca-ci udad inca se encuentra el mayor 
número de fenómenos de peq uei1a d imensión con 
35, pero también, en este tramo se enc uentra el 
fe nómeno de mayor dimensión, el deslizamiento 

de l cerro Machupicchu (Foto 1 0). Los tramos 
Qoriwayrachina-Wayllabamba y Pacaymayo
Phuyupatamarca, son los que presentan el menor 
número de fenómenos de Pequel"ía Dimensión, solo 
20. 

intensidad 

Muy destructiva (MD), es cuando hay 
destrucción total de centros poblados, obras de 
ingeniería y grandes extensiones de campos de 
cultivo. Destructiva (D), es cuando la destrucción 
es parcial en centros poblados, obras de ingeniería 
y campos de cultivo. Media (ME), es cuando hay 
destrucción de a lgunas v iviendas de un centro 
poblado, dafíos parcia les de obras de ingeniería y 
campos de cultivo. Baja (BA), es cuando hay daños 
menores, poco significat ivos en centros poblados 
y obras de ingeniería, y además, son fác ilmente 
solucionables. 

En general , en e l camino inca predominan los 
fenómenos de intens idad Baja en 54 sitios, luego 
siguen los de intensidad Med ia con 37 y Destructivas 
con 17. En el tramo Wayl labamba-Pacaymayo 
se encuentra e l mayor nú mero de fenómenos 
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Figura 6.- Camino Inca Tradicional: Tramo Pacaymayo-Phuypatamarca. Simbología y leyenda en la figura 4. 

Destructivo ( 1 0). En la parte alta de la quebrada 
Pacaymayo, el 4 de Julio de 1993, se produjo un 
derrumbe con caída de bloques de granitos, de más 
de un metro de diámetro, que llegaron hasta el área 
designada & camping, constituyendo un peligro 
para los turistas que acampan en esta área (Foto 
4). En los tramos Pacaymayo-Phuyupatamarca y 
Phuyupatamarca-ciudad inca se presentan el mayor 
número de fenómenos cuya intensidad es Baja, luego 
siguen los tramos Qoriwayrachina-Wayllabamba y 
Wayllabamba-Pacaymayo, con intensidad Media. 

Ocurrencia 

Muy Alta (MA), cuando la ocurrencia es 
inminente y periódica con efectos catastróficos, 
relacionándose con la intensidad muy destructiva y 
destructiva. Alta (A) si la ocurrencia es inmediata 
y tiene antecedentes de reactivaciones periódicas, 

correspondiendo a la intensidad destructiva. Media 
(M) cuando la evolución es lenta y con antecedentes 
esporádicos poco significativos, relacionándose 
con la intensidad media. Baja (B) si la evolución 
es muy lenta, con ocurrencia a muy largo plazo 
y de intensidad baja. En base a la ocurrencia del 
fenómeno, el mayor número corresponde a Baja con 
54, luego a Media con 37, y en menor proporción 
Alta con 17. El mayor numero de ocurrencia de 
fenómenos sucede en los tramos Wayllabamba
Pacaymayo y Phuyupatamarca-ciudad inca, en este 
último tramo ocurre el fenómeno mas destacado por 
su ocurrencia y dimensiones, el deslizamiento del 
cerro Machupicchu (Foto 10). 

b. Sensibilidad 

La sensibi lidad se obtiene de acuerdo a 
las características comunes que puedan tener 
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Figura 7.- Camino Inca Tradicional: Tramo Phuyupatamarca-Ciudad Inca de Machupicchu. Simbología y leyenda en la 
figura 4. 
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determinadas áreas del camino frente a los 
fenómenos geodinámicos, problemas geotécnicos, 
y la pendiente del terreno (lNGEMMET, 1997). 

Muy alta sensibil idad (S= I ), áreas con fuertes 
problemas geológicos y geotécnicos. Las pendientes 
de las laderas son superiores a su límite crítico, 
afectados por intensa meteori zac ión y fracturamiento 
que generan fenómenos de movimiento en masa. 
Alta sens ibilidad (S=2) , áreas con fenómeno 
geodinámico alto e intensidad variable. Debido 
a la fuerte pendiente de sus laderas ocasionan 

daños a las obras civiles y centros poblados. Están 
afectados por frecuentes precipitaciones pluviales 
que favorecen la meteorización y fraeturamiento, 
con pérdida de cohesión de la cubierta detrítica. 
Hay fluctuación del nivel freático que generan 
movimientos en masa. Mediana sensibilidad (S=3), 
áreas con ocurrencia de fenómenos geodinámicos 
que pueden ser atenuados con obras de drenaje y 
estabi lizac ión de suelos. Las pendientes son suaves 
a moderadas con nivel freático poco profundo que 
indica un alto grado de saturación de los sue los. Baja 

Cuadro 3.- Zonas del Camino Inca Tradicional. 

Kilometraje PPA (mm) Pe(%) Roca 1 suelo Fenómeno geodinámi- S Zonas 
co 

km 0+000 1100 C-E co, al ersu, erflu 4 1 
km 1+820 

km 1+820 1100 D-E co, ese , al. flu erflu , der, dero , dero'7 4a3 11 
km 5+260 

km 5+260 1100-1500 E-F al, ftu , co erftu , der? , dero?, 3a2 lll 
km 6+750 aluvión? 

km 6+ 750 1500 E-F co,p des , ersu , erflu, der, 3a2 IV 
km 8+ 140 de ro?, a luv ión? 

km 8+ 140 1500- 1000 E-F co, ese , p, g erftu , der, ersu, dero?, 2a3 V 
km 9+870 des? 

km 9+870 1000 F co, ftugla, g ersu, dero, suf, der? 3a4 Vl 
km 11 +760 

km 1 1+760 1000 F flugla , g ers u, suf, dero? , der? 3 VII 
km 12+200 

km 12+200 1500-1900 F-G co, ese, g ersu, suf, dero, der? 3a2 Vlll 
km 14+000 

km 14+000 1900-1500 F-D-G co, ese , g ersu, suf, dero?, der? 4 IX 
km 15+450 

km 15+450 1900 F-G co, g la, la, g ersu, suf, as, rep , as?, 4 X 
km 17+270 rep? 

km 1 7+270 1900 G-F co,g ersu, suf, rep , as, dero?, 4a3 XI 
km 20+470 rep?, as? 

km 20+470 1900-1950 F co,g suf, rep , ers u, as, as?, 3a4 Xll 
km 24+330 de ro? 

km 24+330 1950 F co,g ersu, suf, der, dero , 3 Xlll 
km 25+590 dero?, der? 

km 25+590 1950 F co des , der, ersu, suf, dero, 3a4 XIV 
km 26+900 rep , as? 

km 26+900 1950 F co suf 4 XV 
km27+ 150 

Leyenda 
Precipitación promedio anual (PPA) 
Pendiente (Pe) . C: moderadamente inclinada (4-8%), D:fúertemente inclinada {8-15%), E: Moderadamente empinada 
{15-25 %). F. empi110da (25-50%). G: mur empinada (50-75 %). 
Roca/Suelo: co: colu1·ial. al: ahn ·ia/. g: gmnito, gla: glacicn: p: pi::arm.flu: f/ul'ia/. ese: escombros. la.· lacustre.flugla: 
fhn·ioglaciar 
Fenómeno geodinámico. ersu: erosión superficial. der: derrumhe. Des: desli:::amiento. er(/u: emsión(/ul'l·al, dero: des
prendimienro de rocas. rep: reptación, su( su(úsión, as: asenramic111o. 
Sensibilidad (S}. Alta (S=2). Mediana (S=3). Baja (S=4). 
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sensibilidad (S=4), áreas aparentemente favorables 
por tener superficies moderadamente onduladas. Se 
producen problemas de tipo litológico-estructural y 
geotécnico en presencia de fenómenos geológicos de 
poca magnitud. De escasa información (S=5), áreas 
con ausencia de fenómenos geodinámicos o con 
escasa infonnación de su ocurrencia. Puntualmente, 
se pueden presentar problemas gcotécnicos e 
hidrogeológicos. 

En el camino inca predominan 56 sitios con sen
sibilidad Mediana, 48 con Baja sensibilidad y so lo 
18 con Alta sensibilidad. 

c. Pendiente del terreno 

Se ha realizado una clasificación de la pendiente 
del teneno para ayudar a zonificar áreas y luego es
tablecer su grado de peligro geo lógico. Así se tiene 
la siguiente clasificación. A: plana (0-2%), B: lige
ramente inclinada (2-4%), C : moderadamente incli
nada ( 4-8% ), D : fuertemente inclinada (8-15% ), E: 
moderadamente empinada ( 15-25%), F: empinada 
(25-50%), G: muy empinada (50-75%). 

Zonificación de peligros geológicos 

Para la zonificación de los peligros geológicos, 
primeramente se han agrupado zonas con 
características similares basadas en la sensibilidad, 
geología, geodinámica, prec ipitación y pendiente, 
habiéndose determinado 15 zonas (Cuadro 3). 
Lue-go, se ha construido una matriz para poder 
cuantificar cada una de las zonas y establecer 
valores para el grado de· peligrosidad (Cuadro 
4). En efecto, se han cuantificado los parámetros 
como suelos-rocas y los fenómenos geodinámicos, 
dando valores más altos a aquellos que favorecen 
más la activación o reactivación de los fenómenos. 
Así mismo, se ha dado valores a las pendientes y 
precipitaciones, siendo mayores, aquellos que más 
inciden en la ocurrencia del fenómeno. Finalmente, 
se ha cuantificado los valores de la sensibilidad para 
cada zona. 

En la matriz (Cuadro 4), la vertical muestra las 15 
zonas establec idas previamente y en la hori zontal los 
parámetros cuantificados, es decir, la precipitación, 
pendiente, roca-suelo, fenómenos geodinámicos, y 
sensibilidad. Los valores utilizados son de 1 a 4 para 
la precipitación, 1 a 5 para la pendiente, 1 a 8 para 
roca/suelo, l a 9 para los fenómenos geodinámicos, 
y 1 a 5 para la zonificac ión por sensibilidad. Luego 
se ha realizado la sumatori a o agregación para cada 
una de las zonas, habiéndose definido para e l aná li sis 
los valores de 20 a 25 para peligro alto , 15 a 20 para 

peligro medio, y de 1 O a 15 para peligro bajo. 

El peligro bajo caracteriza zonas donde hay 
la menor presencia de fenómenos geodinámicos 
de menor tamaño, menor ocurrencia, y menor 
sensibilidad; debidos a la menor pendiente y 
características litológicas menos favorables a 
los movimientos en masa, además de menor 
cantidad de agua producto de las lluvias. Aquí 
están comprendidas las zonas I, VI y VII, situadas 
en Patallakta, Llulluchapampa y Warmiwañusqa 
donde la topografia es menos accidentada y sobre 
suelos coluvialcs y aluviales bastante estables. Las 
intervenciones para mejorar el camino son s imples 
y de fácil reali zación. 

El peligro medio indica zonas con ocurrencia 
media de fenómenos geodinámicos, de mediana 
dimensión, y sensibilidad media, debido a una 
mayor pendiente, mayor presencia de suelos y rocas 
fracturadas, favorec idas por más cantidad de aguas 
de lluvia. La mayor parte de las áreas cae dentro esta 
clasificación y corresponden a las zonas ll , III, IV, 
V, VJJI, IX, X, XI , XII y XITI. Las intervenciones 
para las mejoras del camino dejan de ser simples y 
en algunos casos se requieren obras de ingeniería. 

Peligro a lto, conesponde a zonas con fuertes 
problemas geodinámicos debido a la mayor 
ocurrencia y tamaño de los fenómenos, los que 
afectan de manera critica el camino inca. Estos se 
hallan favorecidos por tener pendientes empinadas 
asociada a rocas muy fracturadas o suelos poco 
consistentes para la estabilidad de taludes, y donde 
las altas precipitaciones favorecen la activación o 
reactivación los fenómenos geodinámicos. Solo 
se han identificado dos áreas con peligro alto, que 
concspondcna laszonasXIV y XV, ambas en relación 
al deslizamiento del cerro Machupicchu. En estas 
zonas son frecuentes la ocurrencia de fenómenos, 
como en Marzo del 2006, donde un deJTUmbe 
destruyó el camino e impidió, por dos meses, el 
paso de los visitantes que hacen camino inca, en 
el trayecto Wii'íaywayna-ciudad inca. Igualmente 
el año 1995, otro derrumbe-deslizamiento dañó la 
carretera de ingreso a la ciudad inca por más de 2 
meses. En estas zonas de peligro al to, la intervención 
y tratamiento son dificiles y costosos. 

IMPACTO EN EL SISTEMA 
MEDIOAMBIENTAL DEL CAMINO 
INCA TRADICIONAL 

Los especialistas en definir los procesos que 
provocan impacto ambienta les significativos en el 
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Cuadro 4.- Matriz de calificación v determinación de peligro geológico en las 15 ::onas del Camino Inca Tradicional. 

Zonas Ki lometrajc PPA Pe(%) Roca 1 fenómeno S Agregación Peligro 
(mm) sue lo gcodinámico o sumatoria gcológi-

co 

1 km 0+000 1 2 5.5 1.5 2 12 Bajo 
km 1+820 

11 km 1+820 1 2.5 6.5 4 2.5 16.5 Medio 
km 5+260 

111 km 5+260 2 3.5 6.3 2 3.5 17.3 Medio 
km 6+750 

IV km 6+750 2 3.5 4 4.5 3.5 17.5 Medio 
km 8+ 140 

V km 8+ 140 1.5 3.5 4 3.3 3.5 15.8 Medio 
km 9+870 

VI km 9+870 1 4 3.6 2.6 2.5 13.7 Bajo 
kmll +760 

VIl km 11 +760 1 4 2.5 2.5 3 13 Bajo 
km 12+200 

Vlll km 12+200 3 4.5 4.6 2.6 3.5 18.2 Medio 
km 14+000 

IX km 14+000 3 5.5 4.6 2.5 2 17.6 Medio 
km 15+450 

X km 15+450 4 4.5 3.5 4 2 18 Medio 
km 17+270 

XI km 17+270 4 4.5 3.5 4 2.5 18.5 Medio 
km 20+470 

XII km 20+470 4 4 3.5 4 2.5 18 Medio 
km 24+330 

Xlll km 24+330 5 4 3.5 3.7 3 19.2 Medio 
km 25+590 

XIV km 25+590 5 4 6 4.8 2.5 22.3 Alto 
km 26+900 

XV km 26+900 5 4 6 4 2 2 1 alto 
km 27+150 

Escala de valores 
Precipitación. 1 (1000-1100 mrn), 2 (1100-1500mm), 3 (1500-1900mm) , 4 (/900-2000mm) 
Pendiente. 1 (C). 2 (D), 3 (E), 4 (F), 5 (G) 
Fenómeno geodinámico: 1 (ersu), 2 (erf/u), 3 (dero), 4 (suj), 5 (as), 6 (rep), 7 (der) , 8 (Des), 9 (al)/dividido entre numero 
de ocurrencias. 
Roca/Suelo. 1 (g), 2 (p), 3 (gla), 4 (la~flugla), 5 (al), 6 (co), 7 (ese), 8 (/fu)/ dividido entre el numero de tipo de roca o 
suelo. 
Sensibilidad (S): 2 (Baja), 3 (Mediana), 4. (Alta), 
Peligro geológico: alto (25-2 0), Mediano (20- 15), Bajo (15-10). 

camino inca indican algunas acciones en el sistema 
bio lógico, socio-económico-cu ltura l, así como 
en el sistema fís ico, donde solamente se nombra 
la problemática en el desagüe de los humedales, 
así como en e l desequ ilibrio de los regimenes 
hidrológicos (Ochoa & Truji llo , 2000; Gali ano, 
2000; Cuadro 5), no habiendo considerado los 
factores geo lógicos y de geodinámica extema . Sin 
embargo, los resul tados presentados, es decir la 
evaluac ión geológica del Camino Inca Tradic io nal 

muestra que Jos procesos que provocan impactos 
negativos importantes en la conservación del camino, 
están relacionados a los fenómenos geodinámicos 
ó movimientos en masa, y a la erosión superficial 
que afectan laderas de las montañas donde se 
emplaza e l camino inca. Por otro lado, cualquier 
alteración que se produzca independientemente 
en el sistema fí sico, biológico y socio-económico
cultural, repercutirá necesariamente sobre e l otro 
y viceversa. Es extremadamente dificil poder 
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Cuadro 5.- Acciones que provocan impactos ambientales siglllficativos (Ochoa y Trujillo, 2000: Galiann, 2000). 

Sistema Actividades 

Físico - Desagüe induc ido de humedales (Yanacocha , Chaquicocha, Wit'íaywayna, cte.). 
-Desequilibrio de los regímenes hidrológicos-Uso inadecuado de aguas superficiales. 

Biológico - Deforestación de bosques y vegetación nativa de la región. 
- A lteración del háb itat de la fauna s ilvestre. 

Socio-económico - Uso y seguridad inadecuada de áreas de camping. 
cul tura l - Ins talación ele elementos ajenos a la naturaleza (torres, antenas, cte.). 

- Uso y manejo inadecuado de nuevas vías de acceso y grupos arqueológicos 
(trochas, carreteras. caminos, cte.). 

- Tugurización de áreas pobladas (Qoriwayrachina, Wayllabamba , Wiiiaywayna). 
-Construcción de infraestructuras (hotel, servicios higiénicos, casetas de control , e tc.). 
- Manejo inadecuado de los residuos sólidos. 
- Sobrecstimación ele la capacidad de carga. 
- Los incendios forestales que causan daños irreversibles a la flora y fauna s il vestres. 
-El uso y manejo inadecuado de la agricu ltura (p.c. uso de fertilizantes y quím icos) que 

afectan el sue lo y agua. 
-La presencia de ganado exótico (vacuno, caprino. equ ino y porcino) , que afecta al sue lo, 

flora y fau na s il vestres. 

predecir de forma genérica las alteraciones que se 
puedan producir, sin embargo, en e l medio físico, 
particu lam1ente re lacionado a la geología, se puede 

prevenir o minimizar los posi bles impactos que 
puedan suceder en la conservación natural y cu ltura l 
de un área natural protegida como es el Santuario 

Hi stórico de Machupicchu, y particularmente del 

Camino Inca Tradicional. 

Las evaluaciones geodinámicas rea li zadas a lo 

largo del camino inca los ai'í.os 1994, 200 1 y 2006, 
confirman que ex isten procesos geológicos que 
provocan impactos ambientales en la conservación 
del camino. La ocurrencia de movimi entos en 
masa, pueden afecta r princ ipa lmente la seguridad 
de los vis itantes, áreas de camping, infraestructuras 
recientes, estabilidad de sue los y rocas, conservación 
de sitios arqueológicos, y finalmente provocar 
impactos en la belleza escén ica del paisaje natural 
y cultural. 

Identificación y evaluación de impactos 
ambienta les en el Camino Inca Tradicional 

Para la identificación y eva luación de impactos 
ambienta les en e l camino inca se ha utilizado la 
matriz de Leopold ( 197 1) y matrices causa-efecto. 

Matriz de Leopold 

En esta matriz se observa, en la horizontal , un 
1 istado de procesos naturales y acc iones antrópicas 
negati vas que están relacionadas a la problemática 
de la zona de estudio. E n la vert ica l se muestra 
un li stado de los fac tores ambienta les impactados 
(Cuadro 6). Luego de evaluar la relac ión entre estos, 
se ha sumado e l número de aspas de las ce ldillas, 

a lo largo de las filas y columnas ana lizadas. Para 
los procesos naturales y acciones antrópicas, se 
ha tomado en cuenta, la agregación de resultados 

2: 14; mientras que para los factores ambientales 
impactados, se ha tomado en c uenta, la agregación 
de res u 1 tados 2: 1 2. 

Los procesos naturales y accio nes antrópicas 
que causan mayor impacto están referidas a la 
excesiva capacidad de carga con un valor de 17; 
luego la act ivació n y reactivación de fenómenos 

gcodinámicos, acumulación de residuos, ganadería 
y pastoreo, instalaciones de á reas de camping, 
incendios, construcciones, todas con un valor de 
16. Con un valo r de 14 están la introducción de 
Aora y fauna exótica y deforestación. Los fac tores 
ambienta les impactados se relacionan , primero, 
a las especies en peligro de la Aora y fa una con 
un valor de 14, luego suelos, sitios históricos o 
arqueo lógicos, con un va lor de 13 , y fina lmente 
la estabilidad de taludes, pérdida de terrenos, 
perdida de cobertura vegeta l, vistas escénicas y 
panorámicas, y rasgos físicos singulares, todos con 

un va lor de 12. Del análisis de la matriz se aprecia 
que los aspectos rel ac ionados a la geodinámica y 
actividades antróp icas deben ser tomados en cuenta 
en la identificación de impactos ambienta les en el 
Camino Tnca Tradicional. 

Matriz causa-efecto 

Después de haber identificado los impactos 
ambienta les negativos mús significativos en e l 

camino inca mediante la matriz de Lcopold , 
se ha util izado. para cada tramo, una matriz 
causa-efecto (Cuadros 7 a l 1 O) que va loriza las 
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interrelaciones de cada variable con cada factor 
ambiental. Estas valorizaciones están sustentadas 
en medidas cuantitativas que consideran un único 
valor, utilizando para ello una escala de valoración 
reJa ti vamente abstracta de fáci 1 interpretación. 
En efecto, en la ve1iical, en procesos naturales y 
acciones antrópicas, se ha priorizado Jos procesos 
naturales que mas ocurren en el camino, así como las 
actividades antrópicas de mayor relevancia negativa, 
versus los factores ambientales impactados. Luego, 
se utilizó una escala de valores de 1 a 5, que va 
desde bajo a alto impacto negativo respectivamente. 
Esto nos ha servido para valorizar cuantitativamente 
la relación entre procesos naturales-acciones 
antrópicas y los factores ambientales impactados. 
Luego, se ha realizado la agregación o sumatoria 
de valores en la vertical y horizontal, habiéndose 
considerado para el análisis, la agregación de :::,. 
62 para los factores ambientales impactados, :::,. 40 
para los fenómenos geodinámicos; y :::,. 53 para las 
actividades antrópicas. 

Tramo Qoriwayrachina-Wayllabamba (Cuadro 7) 

Los factores ambientales más impactados, en 
orden de importancia, son deterioro de los suelos 
(69), estabilidad de taludes (66), seguridad de sitios 
arqueológicos (63), alteración de rasgos físicos 
singulares (63), disminución de vistas escénicas y 
pa-norámicas (62) y pérdida de cobc1iura vegetal 
( 62). Los fenómenos geodinámicos que más 
impactos causan en los elementos ambientales son 
los aluviones (61 ), deslizamientos (52), erosión 
fluvial (52), erosión superficial (51), derrumbes (48) 
y desprendimiento de rocas ( 42). Las actividades 
antrópicas que más impactos causan en los elementos 
ambientales son construcciones e instalación de 
postes (55), deforestación (54), introducción de flora 
y fauna exótica (54), instalación y actividades en 
áreas de camping (54), excesiva capacidad de carga 
(54), incendios (53) y generación de residuos (53). 
Cabe destacar que la deforestación, generación de 
residuos sólidos y excesiva capacidad de carga, se 
presentan a lo largo de todo el camino inca. 

Por el turismo y por la existencia de muchos 
sitios arqueológicos, se ejerce un fuerte impacto 
negativo sobre los suelos, ya que en este tramo es 
donde se unen otros dos caminos incas. También en 
este tramo, se ejerce un fuerte impacto ambiental 
en el paisaje con la presencia de bosques exóticos 
de eucaliptos y torres de conducción eléctrica , así 
como la presencia de acém ilas que erosionan los 
suelos de laderas y espec ialmente del camino inca. 
Es necesario mene ionar que la deforestación y la 

ocurrencia de incendios son debido a las actividades 
antrópicas de turismo y actividades de las poblaciones 
de Qoriwayrachina y Wayllabamba. 

Otra variable, sobre la cual se impacta, es 
la estabilidad de taludes, debido a l valle del río 
Kusichaca, que es relativamente estrecho y por la 
constante erosión que ejercen sus aguas. Esta acción 
del río, produce la activación o reactivación de otros 
fenómenos geológicos, como deslizamientos, debido 
al tipo de suelo poco resistente, presencia de roca 
muy alterada y fracturada, pendientes empinadas, 
y además las abundantes precipitaciones, entre las 
principales. 

Tramo Wayllabamba-Pacavmayo (Cuadro 8) 

Los factores ambienta les más impactados, en 
orden de importancia, son el deterioro de los suelos 
(69), estabilidad de taludes (67), alteración de 
rasgos físicos s ingulares (65), seguridad de sitios 
arqueológicos (64), disminución de vistas escénicas 
y panorámicas (63), pérdida de terrenos (63), y 
perdida de cobertura vegetal (62). Los fenómenos 
gcodinámicos que más impactos causan en los ele
mentos ambientales son los a luviones (59), erosión 
fluvial (55), deslizamientos (52), erosión superficial 
(51), derrumbes ( 44) y desprendimiento de rocas 
(42) . Las activ idades antrópicas que más impactos 
causan en los elementos ambientales son la 
instalación y actividades en áreas de camping (57), 
deforestación (55), introducción de flora y fauna 
exótica (55), construcciones e instalación de postes 
(55) , excesiva capacidad de carga (54), e incendios 
(53). 

Las actividades antrópicas influyen en el 
deterioro de los suelos del camino inca o sus 
laderas, ya sea debido a las actividades turísticas o 
actividades de los pobladores de las comunidades 
de Wayllabamba. Otra problemática muy negativa 
es la existencia de dos áreas de camping, situadas en 
un valle muy estrecho, que se hace inestable, debido 
a la deforestación de vegetación nativa, utilizada 
como leña para fogatas, y a los co1tes de talud para 
construcción de terrazas, ampliación de áreas de 
camping y construcción de servicios higiénicos que 
alteran el paisaje. En una pa11e de este tramo, todavía 
se utilizan acémilas como medio de transporte de 
carga, las que intervienen en la destrucción del 
cammo mea. 

Otra problemática, es la erosión que ejerce el río 
Llulluchayoc sobre las laderas de la quebrada, que 
es uno de los principa les agentes de inestabilidad de 
taludes. que muchas veces provocan detTumbes en 
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las márgenes de estas. En parte de este tramo afloran 
rocas y suelos poco resistentes y poco compactos, 
que los hacen muy inestables y propensos a la apa
rición de otros fenómenos gcodinámicos, los que 
son activados también por la pendiente moderad::~ 
al pie de las montañas y muy empinada en la cima 
de los mismos, las fue11es precipitaciones, y las 
acciones relacionadas a las actividades antrópicas. 
Finalmente, la zona de camping en la parte alta del 
va lle Llulluchayoc es también peligrosa pues está 
al pie de conos de escombros antiguos que pueden 
reactivarse y producir caída de bloques de granitos, 
tal como se aprecia hoy en día. 

Tramo Pacaymayo-Phuyupatamarca (Cuadro 9) 

En orden de importancia, los factores ambien
tales más impactados son estabilidad de taludes (67), 
seguridad de sitios arqueológicos (67), deterioro 
de los suelos ( 65), disminución de vistas escénicas 
y panorámicas (64), alteración de rasgos físicos 
singulares (64) y pérdida de cobertura vegetal (60). 
Los fenómenos geodinámicos que más impactos 
causan en los elementos ambientales son erosión 
superficial (55), derrumbes ( 48), reptación ( 48), 
asentamiento/sufusión (46), deslizamientos (45), 
desprendimiento de rocas (40), y erosión fluvial 
( 40). Las actividades antrópicas que más impactos 
causan en los elementos ambientales son incendios 
(55), deforestación (55), instalación y actividades 
en áreas de camping (55), generación de residuos 
sólidos (53), excesiva capacidad de carga (53), e 
introducción de flora y fauna exótica (53). 

Los factores ambientales mas impactados, 
conesponden al deterioro del suelo e inestabilidad 
de taludes a lo largo del camino inca, esto debido a 
los cortes de talud con el fin de ampliar la plataforma 
del camino. Otro factor ambiental impactado es la 
seguridad de s itios arqueológicos, ya que en este 
tramo se encuentran sitios arqueológicos como 
Runkurakay, Sayaqmarka, Qonchamarka, así 
como el camino con lajas originales y terraplenes 
a11ificialcs incas, que están expuestos a la erosión 
y destrucción ya sea natural o antrópica. El 
fenómeno gcodinámico que más afecta este tramo, 
es la erosión superficial favorecida por la escasa 
cobertura vegetal propia de la zona. En el intervalo 
Sayaqmarka-Pbuyupatamarca, la cobertura vegetal 
es mucho mayor, pero con suelos de pequei'io 
espesor que descansan sobre g ranitos fracturados e 
intemperizados, razón por la cual , es afectado por 
fenómenos gcodinámicos de movimiento lento y de 
pcquci'ia dimensión como reptacioncs y dcnumbcs, 
que pueden provocar la perdida de suelos o su 

deterioro. En este último trecho, también se ha 
observado que las rocas graníticas, a parte de estar 
muy fracturadas, se encuentran muy intempcrizadas 
en proceso de arenación, debido a factores 
geológicos y climatológicos. Otro fenómeno que 
afecta el camino inca, es la sufusión, que se acentúa 
por las fue11es precipitaciones, excesiva capacidad 
de carga que soporta el camino y además, que los 
visitantes, para sus caminatas utilizan zapatos con 
plantas no recomendables y en otros casos bastones 
en punta, lo que ocasiona daüos en el empedrado 
del camino. Estos problemas se agravan por la falta 
de drenaje y mantenimiento constante del camino. 
Una medida muy importante en estos últimos 
años, es el cierre del camino inca en el mes de 
marzo, que podría ampliarse a toda la temporada 
de lluvias intensas. Las actividades antrópicas 
toman un protagonismo negativo con respecto a 
los incendios, como el último registrado en 1997, 
que afectó una parte del camino inca y de la ciudad 
inca. Los incendios son los que más impactan en el 
medio ambiente, ya que a la par de la pérdida de la 
cobertura vegetal na ti va, se pierde la fauna si lvcstrc 
o se altera el hábitat de estos, con la reducción de 
sus espacios de residencia. Otras causas no menos 
impo11antes son las actividades realizadas por los 
visitantes en número excesivo, y consecuentemente 
con aumento de la generación de residuos sólidos 
y de la deforestación, que incide en el deterioro 
del suelo, pérdida de tenenos y cobertura vegetal, 
que son condiciones que aceleran la formación de 
fenómenos gcodinámicos. 

Tramo Phuyupatamarca-Ciudad inca de 
Machupicchu (Cuadro 1 O) 

Los factores ambientales más impactados, en 
orden de importancia, son deterioro de los suelos 
(70), estabilidad de taludes (70), disminución de 
vistas escénicas y panorámicas (69), alteración 
de rasgos físicos singulares (69), seguridad de 
sitios arqueológicos (69) y pérdida de cobertura 
vegetal (62). Los fenómenos geológicos que más 
impactos causan en los elementos ambientales 
son deslizamientos (57), erosión superficial (51), 
denumbes (51), desprendimiento de rocas (48), 
asentamiento-sufusión ( 45), reptación ( 44 ), y 
Aluvión (40). Las actividades antrópicas que más 
impactos causan en los elementos ambientales son 
incendios (58), construcciones e instalación de 
postes (56), introducción de flora y fauna exótica 
(56), instalación y actividades en áreas de camping 
(56). deforestación (55), exceso de capacidad de 
carga (55), y generación de residuos (53). 
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Este tramo es uno de los más bellos, por sus 
características naturales y arqueológicas, razón por 
la cual, cualquier acción negativa que se realice aquí 
incidirá principalmente en el deterioro de los suelos 
por el espesor pequei'io, y en la inestabilidad de los 
taludes (denumbes y desprendimiento de rocas). 
Muchas veces, por ampliar el camino actual, en las 
laderas se hacen cortes de talud o extraen boloncs 
de roca, haciéndola muy inestable; pero gracias 
a la cobertura vegetal el impacto se hace mucho 
menor. Como comentario adicional y teniendo 
en cuenta que un buen porcentaje de este tramo 
está constituido por gradas, es que los visitantes 
están obligados a transitar en grupos guiados y el 
transporte de sus pertenencias está a cargo de los 
llamados "wayruros", que muchas veces 1 levan 
peso por encima de lo establecido que es 20 kg 
como máximo. Este hecho provoca la destrucción 
progresiva de los peldai'ios y en consecuencia 
favorece la inestabilidad del lugar. Por otra pa11c, las 
laderas están expuestas a fenómenos gcodinámicos, 
debido a las pendientes empinadas, ocurrencia de 
incendios, construcciones de plataformas para 
vivienda o ampliaciones de áreas de camping, 
altas precipitaciones, suelos de pequei'ío espesor, y 
granitos fracturados e intempcrizados. 

Wiñaywayna es un sitio arqueológico de 
impo11ancia dentro el Camino Inca Tradicional , sin 
embargo, es una de las zonas con mayor intervención 
antrópica en espacios reducidos y ladera empinada. 
En efecto, cerca del sitio arqueológico Wii'íaywayna 
se tiene un musco, hotel, locales y campamentos 
dcllNC, lNRENA, viviendas informales, así como 
torres eléctricas y antenas, sin olvidar las zonas 
de camping y baños. Estas construcciones han 

Tramo Qoriwayrachina- Tramo Wayllabamba-
Wayllabamba Pacaymayo 

Deterioro de los suelos Deterioro de los suelos 

Estabi lidad de taludes Estabi 1 idad de taludes 

Seguridad de s itios arque- Alteración de rasgos 
o lógicos físicos s ingulares 

Alteración de rasgos Seguridad de s itios 
fisicos s ingulares arqueológicos 

Disminución de vistas 
Pérdida de terrenos 

escénicas y panorámicas 

Pérdida de cobertura Disminución de vistas 
vegetal escénicas y panorámicas 

sido realizadas sin una planificación previa y en 
consecuencia sin criterios paisajísticos acorde con 
el santuario histórico natural y patrimonio de la 
humanidad. 

Intipunko y el ceno Machupicchu, vienen ser la 
antesala a la ciudad inca. Sin embargo, la ladera norte, 
por donde pasa el camino inca está afectada por un 
deslizamiento de grandes dimensiones, que en parte 
fue estabilizado por los incas, mediante andenes. 
Actualmente, se puede observar deslizamientos 
pequeños, denumbes, asentamientos y rcptacioncs 
que afectan el camino. Dentro este contexto, la 
acción antrópica con las actividades propias del 
turismo, como la construcción y ampliación del 
hotel de turistas que se halla en un deslizamiento 
menor y activo, y de la construcción de la carretera 
Hiram Bingham, es negativa ya que estas obras se 
construyeron sin criterios técnicos favorables para 
la conservación de la ciudad inca de Machupicchu. 

En los cuadros 1 1, 12, y 13 se muestran los 
resúmenes de la evaluación de impactos ambientales 
en el Camino Inca Tradicional, con respecto a Jos 
factores ambientales, impactados, actividades 
antrópicas, y de fenómenos gcodinámicos. Estas 
matrices muestran que los medios más impactados 
están relacionados al deterioro de los suelos y 
la estabilidad de taludes, haciéndonos ver la 
impo11ancia de conservar el medio físico (Cuadro 11 ). 
Por otra parte, se ha identificado que las actividades 
antrópicas que más impactan son los incendios 
forestales, así como las construcciones e instalación 
de torres eléctricas, que muchas veces su ubicación 
no cumple con los criterios paisajísticos de belleza 
escénica, menos de seguridad y salud (Cuadro 
12). Los fenómenos geológicos son característicos 

Tramo Pacaymayo- Tramo Phuyupatamarca-
Phuyupatamarca ciudad inca 

Estabilidad de taludes Deterioro de los suelos 

Seguridad de s itios 
Estabilidad de taludes 

arqueológicos 

Deterioro de los suelos 
Disminución de vistas 

escénicas y panorámicas 

Disminución de vistas Alteración de rasgos 
escénicas y panorámicas fisicos singulares 

A Iteración de rasgos Seguridad de sitios 
físicos singu lares arqueológicos 

Pérdida de cobertura Pérdida de cobertura 
vegetal vegetal 

Cuadro 11.- Resu111e11 de fác!Ores amhimtales i111pactados en el Cwnino Inca Tradicional. 
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Tramo Qoriwayrachina- Tramo Wayllabamba- Tramo Pacaymayo- Tramo Phuyupatamarca-
Wayllabamba Pacaymayo Phuyupatamarca ciudad inca 

Construcciones e Insta lación y actividades 
Incendi os Incendios 

instalación de postes en áreas de camping 

Deforestación Deforestación Deforestación 
Construcciones e 

insta lac ión de postes 

Introducción de flora y Introducción de flora y Instalación y acti vidades Introducción de flora y 
fauna exótica fauna exótica en áreas de camping fauna exótica 

1 nsta lación y actividad es Construcciones e Generación de residuos Instalación y acti vidades en 
en áreas de camping instalación de postes sólidos áreas de camping 

Excesiva capacidad de Exces iva capacidad de Excesiva capacidad de 
Deforestación 

carga carga carga 

Generación de residuos 
Incendios 

Introducción de fl ora y Excesiva capacidad de 
sóli dos fauna exótica carga 

Cuadro 12.- Resumen de procesos naturales y acciones anlrópicas en el Camino Inca Tradicional. 

para cada tramo, pero son comunes los aluviones, 
deslizamientos, erosión superficia l, derrumbes, 
asentamiento-sufusión, y desprendimiento de 
rocas (Cuadro 13). Estos fenómenos deben ser 
tomados en cuenta en las medidas de mitigación y 
prevención programadas, primero para la seguridad 
de los visitantes, luego para la conservación de sitios 
arqueológicos y naturales. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y 
PREVENCIÓN 

Las medidas de mitigación y/o prevenc10n a 
tomar en cuenta están en relación con las variables 
impactadas a lo largo del Camino Inca Tradicional. 
Estas se presentan a continuación. 

Para el deterioro de los suelos 

Para estos aspectos se plantean una serie de 
medidas, empezando con limitar la capacidad de 
carga, es decir el número de turistas que pueden 
ingresar diariamente al camino inca. En la actualidad 
ya se ha restringido a 500 turi stas por día, aunque hay 

Tramo Qoriwayrachina- Tramo Wayllabamba-
Wayllabamba Pacaymayo 

A luvión Aluvión 

Deslizamiento Erosión fluvial 

Erosión fluvia l Deslizamiento 

Eros ión superficial Erosión superfic ial 

Derrumbe Derrumbe 

Desprendimiento de rocas Desprendimiento de rocas 

una presión de las agencias de turismo para elevar 
el número. De aceptarse estos pedidos el camino 
entraría en mayor deterioro. Se debe prohibir el ano jo 
de residuos sólidos, porque afectan directamente a 
los suelos y luego a la fa una y flora. Los residuos 
generados deben ser transportados hasta finalizar 
e l trayecto. Si bien existen dispositi vos estos no se 
cumplen a cabalidad, generalmente por no haber 
una cultura de conservación en la mayoría de los 
involucrados. Se debe prohibir la cría de ganado 
vacuno y utilización de acémilas en las áreas co
rrespondientes al camino inca, aunque esto es muy 
difícil en el primer tramo por que e l camino, es 
además, un medio de acceso a las poblaciones de la 
zona. Se debe evitar fugas de aguas de los cana les 
ya que estos fonnan cárcavas y afectan al camino. 
Es importante la construcción y/o restauración de 
drenes longitudinales y transversales al camino 
para evitar la erosión por efectos del agua. Se debe 
definir mejor las áreas para camping, de acuerdo a la 
capacidad de carga y los peligros geológicos. Así en 
Llulluchapampa se tiene un área de camping a l pie 

Tramo Pacaymayo- Tramo Phuyupatamarca-
Phuyupatamarca ciudad inca 

Erosión superficia l Des! izamiento 

Derrumbe Erosión superficia l 

Reptac ión Derrumbe 

Asentamiento-su fus ión Desprendimiento de rocas 

Des lizamiento A sentamiento-sufusión 

Desprend imiento de 
Reptación 

rocas 

Cuadro 13.- Resumen defó¡Ómellos geodi11rimicos e11 el Cami11n Inca Tradicional. 
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de un cono de deyección con evidencias de ca ída 
de bloques de granitos, y en Pacaymayo se tienen 
denumbes activos con caída de bloques en la palie 
alta del camping. 

Para la estabilidad de taludes 

Para la estabilidad de taludes se plantea 
reforestar las laderas y taludes del camino con 
especies nativas. Se debe evitar coJie de ta ludes 
durante la refacción del camino, así como en las 
laderas donde se ubican las áreas para camping. 
Igualmente, se debe evitar la tala de árboles y COJies 
exagerados de la flora, especialmente durante el 
mantenimiento del camino. Se deben hacer planes 
para evitar incendios que son los que más inciden 
en la aparición de movimientos en masa. Las obras 
de drenaje en laderas y caminos son importantes 
para evitar la circulación libre del agua. En zonas de 
caos granítico o granitos muy fracturados se debe 
desquinchar y/o estabilizar los bloques de rocas 
inestables en zonas de peligro. Finalmente, se debe 
controlar la erosión de ríos y reptación de suelos 
con la construcción de muros de contención o la 
rehabilitación de los muros de contención incas. En 
a lgunoscasoscomoen Pacaymayoo Llulluchapampa 
cerca al abra de Wam1iwañusqa , existen sitios con 
caída o desprendimiento de rocas, Jos que deben ser 
zonificados para definir exactamente las áreas de 
uso o no de camping. Finalmente, se debe contar 
con planes de emergencia y contingencia en caso de 
la ocurrencia de desastres re lacionado a los peligros 
geológicos. 

Para mejorar vistas escénicas y panorámicas 

Para mejorar las vistas escénicas y panorámicas 
se debe contar con la evaluación de impacto 
ambiental en la construcción de viviendas, casetas, 
servicios higiénicos , etc . En efecto, en los sectores 
de Yuncachimpa, Llulluchapampa, Warmiwañusqa, 
Chaquicocha, Wiñaywayna, se han construido 
servicios higiénicos en áreas con paisaje bello, que 
han disminuido las vistas escénicas y panorámicas 
naturales. Igualmente, se debe reforestar las áreas 
incendiadas y afectadas por desli zamientos. 
Finalmente se debe recoger los residuos sólidos. 

Para mitigar la alteración de rasgos físicos 
singulares 

Se debe evitar la instalación de objetos ajenos 
a la condición natural y arqueológica de la región 
como por ejemplo las torres de a lta tensión, 
construcción de hoteles y servicios hig iénicos. Estas 
últimas construcciones deben estar camufladas en el 

paisaje y aprovechar la vegetación. Se debe tratar 
adecuadamente las áreas con problemas para evitar 
la erosión de las bordes de ríos y quebradas. 

Para la seguridad de sitios arqueológicos 

Se debe prohibir que los visitantes pisen las 
cabeceras de muro en los centros arq ueológicos 
por que dañan la esh·uctura. Se debe segui r 
dando un mantenimiento constante del camino, 
refaccionando o construyendo sistemas de drenaje 
e impermeabilizando pisos. Finalmente, se debe 
poner señalizaciones de acuerdo al entomo natural. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Los fenómenos geod inámicos que afectan a l 
Camino Inca Tradicional son erosión superfic ial , 
deJTumbes, deslizamientos, desprendimiento de 
rocas, rcptaciones, erosión de ríos, asentamientos, 
así como la sufusió n. Estos fenómenos , casi todos 
relacionados a los efectos del agua han producido 
y están produciendo la destrucción parcial o total 
de algunos sectores del camino. En general , 
los fenómenos geodinámicos, son de pequeña 
dimensión, intensidad baja y ocurrencia baja, siendo 
la sensibilidad mediana que predomina. A partir de 
las características geo lógicas, geodinámicas y otras 
similares se ha agrupado el camino en 15 zonas, para 
así detem1inar su grado de peligrosidad y poderlos 
tratar y conservar. El mayor número de zonas 
conesponde a peligro medio, siendo de peligro 
alto el tramo que atraviesa el cerro Machupicchu, 
donde existe un deslizamiento de tamaño grande, 
destructivo y ocurrencia alta. 

De las matrices de evaluación de impacto 
ambiental se concluye que los factores ambientales 
más impactados en el camino inca están 
relacionados al deterioro de los suelos, estabilidad 
de taludes y seguridad de s itios arqueológicos. Las 
actividades antrópicas que más impactan son los 
incendios, luego las construcciones e instalación de 
postes, deforestación, e instalación y actividades 
en áreas de camping. Los fenómenos geológicos 
están caracterizados para cada tramo y los más 
impmiantes son los a luviones, deslizamientos, 
erosión superficial, asentamientos, detTumbes y 
erosión fluvial. Las acciones comunes que impactan 
el medio ambiente son la generación de residuos 
sólidos, deforestación y excesiva capacidad de 
carga. 

Las principales medidas correcti vas 
recomendables son la restauración, refacción, 
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construcción, reconstrucción y mantenimiento del 
camino inca incluyendo, Jos muros de contención, 
drenes, gradas y plataformas. Se debe considerar 
la estabilidad de los taludes evitando la tala y 
promoviendo la reforestación. Se debe controlar la 
erosión de ríos y reptación de suelos mediante muros 
de contención o la rehabilitación de los muros inca 
de contención. Las obras se deberán hacer, en lo 
posible, tomando en cuenta las técnicas incas que 
resultan menos costosas y casi siempre más eficaces. 
En base a la problemática descrita, las evaluaciones 
y recomendaciones realizadas, se debe regular la 
capacidad de carga del Camino Inca Tradicional, que 
de ninguna manera deberá exceder los 500 visitantes 
por día, que ya está establecido. Finalmente, se 
recomienda continuar con el monitoreo y evaluación 

detallada de los fenómenos geodinámicos en el 
camino y alrededores, particularmente las zonas de 
mayor peligro y que puedan incidir en la seguridad 
de los visitantes. 
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