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h, IMTKOÜOCCIOW.

Las rasones principales para la elección del tema fueron,

conocer, estudiar y revalorisar la cultura de un pueblo a

partir del análisis de los diferentes elementos que la

componen, uno de estos, es el "Sincretismo Religioso", que da

como i'esultado el surgimiento de una nueva identidad, fruto de

la unión de distintas culturas.

£1 sincretismo religioso se ha venido presentando a lo largo

de la historia de la humanidad, como una característica de su

evolución. Así por ejemplo, en el periodo precolombino, sé

produjo la articulación de las distintas religiones de la

época (Tihuánacota, Aymara y Quechua), resultante del dominio

incaico sobre estas culturas.

Este fenómeno se vuelve a repetir tiempo después, como

resultado de la conquista española, a través de la

evangelisación emprendida por la iglesia católica en el Nuevo

Mundo. Este hecho nos permite una mejor comprensión de la

nueva identidad religiosa actualmente vigente, con

características muy particulares sobre todo en la región

altiplánica y espécíficaraente»en el área del Lago Titicaca.

Después de descubrir los diferentes elementos y manifesta

ciones turístico-cuiturales, tanto foráneos como autóctonos,

que han dado origen a esta nueva identidad - religiosa,

plantea darlas conocer a través de una nueva concepción,

el etnoturismo.

se

como

Siguiendo esta finalidad se ha elegido a la localidad de

Bantiago de Ojje,

características

propone realisar el

sobre todo,

de esta identidad,

etnoturismo,

porque presenta las

la que seen

que consiste en la

i



convivencia de ios turistas con ios coiDunarios, con el fin de

se hagan partícipes de sus costumbres yque, ios primero

tradiciones. Además de conocer una nueva cultura, sus

G»

atractivos turísticos y arqueológicos, también se dará

posibilidad de generar recursos, en beneficio de la comunidad.

la

De esta manera el etnoturismo en Santiago de Ojje, constituirá

un ejemplo para integrar a las comunidades aledañas

un recorrido turístico.

mediante

(

En la primera se ha

realizado la investigación de todas las características de la

comunidad Ojje, detectando las manifestaciones culturales con

el fin de revalorizarias, principalmente las originadas por el

Sincretismo Religioso.

Ei presente trabajo consta de tres parte‘=-

Kn una segunda parte, se ha hecho un anáii.sis de ios aspectos

positivos y negativos que presenta e.sta comunidad, donde se

detecta ciáramente, que ai no llevarse a cabo un proyecto para

dar a conocer y revaioriaar sus diferentes araniféstaciones,
I

esta comunidad perderá .su valor cultural y mantendrá un bajo

nivel econorníco y social.

En la tercera parte, se plantean programas de concientisacíón

y capacitación con diferentes etapas de desarrollo, estos

programa,s tienen la finalidad de acrecentar y dirigir flujos

t r í s b i c o .s me d i a nte

oomunidad para

un programa de promoción y preparar a ia

ati.sfacer ia.s necesidades de turi.stas que

vay.an a conocer y participar de la.s diferentes manifestaciones

haciendo efectivo ei etnoturismo.

Cf
9^

2
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^OSTI^ICáCIOM,

El Sincretisrao Religioso dentro del Etnoturismo es un tenia ;

nuevo de investigación en el campo turístico; su estudio se !

Justifica por las siguientes razones:

Debido a la necesidad de revaloraaación de la cultura

popular boliviana, a través del conocimiento de los

elementos que la han formado. Esta cultura es fruto

especialmente del proceso de mestizaje en diversos

campos; tal es el caso de la religión.\

Así pues, llegar a conocer los orígenes de una cultura

permite a su pueblo valorizarse a si mismo, pues sabe

quien es y de donde proviene.

Be este modo y más específicamente, en el campo religioso

pretendemos descubrir y valorar nuestro origen, quienes

somos y hacia donde varaos.

El tema constituye puntó de interés para el turismo si se

considera que varias manifestaciones culturales

religiosas (danzas, costumbres, tradiciones, etc.) atraen

la curiosidad de turistas; quienes no encuentran el

significado a muchos fenómenos religiosas vigentes en la

cultura popular. Los mismos que a través de la ■

investigación del sincretismo Religioso dentro del

Etnoturismo podrían ser explicados.

El presente trabajo de investigación se justifica también
por que abre paso a un

es el Etnoturismo;

proyectos de esta naturaleza.

nuevo enfoque del turismo, como,

sirviendo de basé para estudios y

3.



Uno de ios recursos turísticos de Bolivia aun no

explotado es su gran riqueza cultural: esta situación

podría ser cambiada a través del Etnoturismo, el cual

repercutiría beneficiosamente en la economía del país

como fuente generadora de divisas y valorización de las

costuifibres, tradiciones y de sus idiomas nativos, etc.

1

JÜSTIFICACIOH DÍ5 LA PROPUESTA DEL PROYECTO

Para mostrar el a.specto práctico de la investigación realizada |
se presenta una propuesta de proyecto etnoturistico para, el i

cual, se ha elegido a la comunidad de Santiago de Ojje por las

siguientes razones:

El Lago Titicaca es uno de los atractivos turísticos más

importantes de Bolivia; a pesar de este aspecto, cuenta

con escasas alternativas para ser visitado.

La propuesta pretende encontrar una nueva alternativa

turística en el área del Lago enfatizando el aspecto

etnoturistico,

Entre las localidades de la región del Lago Titicaca se

ha escogido a la comunidad de Ojje como punto central de

un nuevo recorrido turístico..

Esta comunidad ha sido elegida debido a que ha sabido

mantener y valorar sus manifestaciones culturales de una

manera taás pura con relación a otras poblaciones vecinas;

las cuales han perdido parte de su riqueza cultural por '

su contacto más cercano con el radio urbano.

Barití.ago de Ojje

atrae el interés

una región de belleza singular que
de turistas:

e.s

Además de su riqueza

4



cultural cuenta con atractivos turísticos naturales (el

lago Titicaca, las islas, etc,) y también arqueológicos ,

(las ruinas de chukuperka, la iglesia, el calvario, etc.)

Todos estos aspectos y el resguardo de nuestras fronteras

(Boliviano-Peruano), hacen apta a Santiago de Ojje para

la localiaación del presente proyecto (ANEXO NSl)
i

C. DEFINICION DE OBJETIVOS.

Objetivo General:

\ i

Comprobar la existencia de nuevas manifestaciones

culturales religiosas provenientes del encuentro de dos

culturas diferentes, mediante un estudio específico, para

posteriormente, darlas a conocer a través del ,

etnoturismo.

Objetivos Específicos:

Comprobar la existencia del sincretismo religioso en las

distintas tradiciones del pueblo de OjJe.

Elaborar un programa de capacitación para los comunarios

en el cuidado y preservación de todas las manifestaciones

culturales que posee Santiago de Ojje.

Integrar en un recorrido turístico a las comunidades que

a pax'tir de Santiago de Ojje incorpore a,

fliliuni, Kacucho, Huayrani, Kumuqulpi,

desarrollo turístico mediante

promoción.

Tiquila',

para posibilitar
/

el
un programa de

5



'1^

Lograr roediante ei etnoturismo beneficios económicos y

sociales que eleven el nivel de vida de ios habitantes de

Santiago de Ojje

D. HIPOTESIS.

Las expresiones culturales de un pueblo, son el resultado de'

diferentes elementos, como " K1 sincretismo religioso" que a;

través'del arestisaje de distintos patrones culturales crea una ;

nueva identidad cultural.

i..

\

Identificando los elementos provenientes de cada cul-tura

particnalar, podremos encontrar el nivel de influencia de cada

una de ellas dentro, dé la nueva " Identidad Cultural".

en

La necesidad de mostrar esta identidad nos conduce a plantear

alternativas con las cuales se puedan preservar e incentivar

las manifestav2iones culturales mediante el etnoturismo.

La metodología utilisada en la presente

basada en:

investigación esta

Investigación bibliográfica, revisión documental de todo ;

lo existente sobre el tema. '

Revisión documental de:

entre Bolivia y Perú

Sobre Turismo

Tratados y Convenios de Limites

Convenio Boliviano-Peruano

í Ministerio de Relaciones Exteriores ).

Tasa ánual Media de Crecimiento,

( Instituto Hacional de Estadística ).
según área urbana "

6 ,



Etnoturismo eri la Isla del Sol

Investigaciones de Tecnología Integral ). .

( Centro de

Entrevistas a: B'ernando Montes Ruis ( escritor ), Roberto'

Fernándes (sociólogo), Max Portugal Grtia (historiador),

con estas personas se ha intercambiado diferentes|
opiniones sobre el tema del sincretismo religioso y
etnotúrismo.

Investigación de campo,

información a través de la observación,

encuestas.

visita al lugar recopilando

entrevistas y\

\

Entrevistas al Corregidor { máxima autoridad de Santiago

de Ojje) y a diferentes comunarios.

Observación participativa en las diferentes ceremonias y

rituales, que se realiáan en la comunidad Ojje, donde se

han encontrado diferentes elementos foráneos.

^El método utilisado es el inductivo, partiendo de un estudio

partiv:jular sobre un elemento cultural •

religioso en la cultura popular tomando

el sincretismo

como ejemplo a la

comunidad de Santiago de Ojje, donde se vio la necesidad de

mostrar esta identidad cultural que no solamente se puede

sino también en otrasobservar en el área del lago Titicaca,

regiones y países del área andina.

Continuando con la parte de investigación,
se tomara en cuenta los siguientes puntos:

en el marco teórico

7
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El Turismo es un traslado de ida y vuelta, deriva de los

vocablos ingleses tour-girar, de traslado de ida y vuelta

aceptada en todo el mundo.

“La definición aceptada por las escuelas de Berlín y

Suiza es el siguiente: Turismo, es el conjunto de t

fenómenos y relaciones de carácter turístico producidas !
!

por el desplazamiento y permanencia de* personas fuera de ^

su residencia habitual, en tanto que dicha permanencia y i
I

traslado no tengan afanes lucrativos"i. |

"Según Irving Rouse Etnología proviene del griego éthnos,

pueblo y logos, tratado. "Es la ciencia que estudia los |

grupos vivientes, y las relaciones que entre ellos se i

establecen, justamente con el desarrollo de sus
1

características distintivas"2.

Los etnólogos observan los cambios que están teniendo en '

la cultura de cada pueblo, la morfología de cada raza, ía i

estructura de la sociedad y la lengua de cada comunidad

lingüística; elaboran y resuelven las relaciones que

existen entre estos cambios; e intentan determinar las

razones de los mismos, utilizando los tipos de cultura,

morfología, estructura social y lengua, obtenidos del

análisis etnográfico, .

Muchos sostienen que cultura e sinónimo de desarrollo

o de mejoramiento mediante la enseñanza y la educación; !

entendiendo por popular todo lo perteneciente al pueblo.

1 Apuntes sobre

Turism, 1989.
"Introducción al Turismo", Carrera de

2 Rouse Irving. Introducción a la Prehistoria", 1973.

8



"Cttitura, es el sistema Integrado de las normas de

conducta aprendidas, características del modo de vida

peculiar dé un grupo social. Es exclusivamente un

fenómeno humano, que sólo existe gracias y mediante la

{los lenguajessimbólicacomunicación

aprendiaaje)"^.

eiy

“Charles Winick define al sincretismo Religioso como ia

unión de elementos anélogos (creencias y prácticas) en

dos culturas'indistintas. Cada elemento retiene su propio

,ser como por ejemplo en la identificación de las deidades

nativas y de ios santos católicos eni:re algunos devotos

del culto católico"^.

“El Stnoturismo que previene de Etno (Etnología), ciencia

que a través del estudio de pueblos primitivos, trata de

ahondar en la esencia de la cultura humana y en su

desarrollo hasta ia aparición de culturas elevadas"5 y

Turismo, que proviene de Tour, paseo, vuelta, circuito

viaáe largo, excursión.

"Entendiendo por turismo a las actividades originadas por

el de,splaaamiento temporario y voluntario de personas

fuera de su lugar de residencia habitual, invirtiendo en

recursos que no provienen del lugargasto

visitado"».

sus

3 íJampos Martines Luis: "El hombre

Antropología, Manual I, Ediciones Paulinas.
un sr en camino".

4 Winick Caries Diccionario de Antropología", 1969.

"Antropología Cultural Boliviana".

‘Introducción

5 Montaño Aragón maro.

6 Áuntes sobre

Turismo, 1989.
al Turismo", Carrera de

9 • -
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Por lo anteriormente menctónado se deduce que:

Las comunidades andinas mantienen una serie de

manifestaciones religiosas que en ei pasado tuvieron su

esplendor. Dichas manifestaciones tienen sus propias

• característioa-s--en cada comunidad, de acuerdo a

cultura a la que han pertenecido, por ejemplo costumbres

aymaras, ba,sadas muchas de ellas en la cultura

Tlhuanacota, que pasó a través de los pueblos collas, las

mi,sma,s que han sido alternadas con elementos españoles

duírante la colonia.

la

Po,stertor!rierite en la époc.a de la república, estos pueblos

han ido añadiendo más elemento.s foráneo.s; oca.sionandose

un proceso de mestiaación, dando origen a una identidad

nueva,

La cual se conserva y se procesa en el pueblo o sectores

populares, conocida como cultura popular, expresión

espontánea de las manifestaciones culturales.

Üna de estas, es el sincretismo religioso, que se

refiere al surgimiento de una nueva identidad, surgida de

la unión de dos culturas.

;‘Por otra parte una nueva concepción de hacer turismo es

el etnoturisrao, que proviene de Etno (Etnología) y Tour

(Turismo); que es el

personas hacia pueblos

objeto de conocer y participar en

desplasaraiento temporario de

y culturas originarias con el

sus manifestaciones •

culturales para ahondar en la esencia y el significado de

sus valores y cónocimieíitos" ? .

7
Elaboración, propia.

10



SAK'riAGO PlS OJJS.

1. Cbicación Geográfica,

Ei cantón Santiago de Ojje

provincia Manco Kapac del departamento de La Paz -

Solivia ( Mapa No,l ), situado en pleno hito fronterizo,
con el vecino pais de Perú;

de distancia de hito a hito,

{' Mapa No, 2 ).

se encuentra ubicado en la

exactamente a dos kilómetros

a riberas del Lago Titicaca

Ei e.spacto geográfico del cantón Santiago de Ojje
halla emplazado en el extremo

Tiquina. Delimitado por las

68''ól'54

Su territorio ,se asemeja, en

se

sudoeste de la punta de

coordenadas: 68‘’51'03”

de longitud oeste y 16" 12'30'' de latitud sur.

su forma, a una "J",

prolonga con un máximo de 8 Kilómetros,

que se

y se ensancha 3,

cubriendo 11.42 Kilómetros cuadrados de superficie.

Demarcación bastante constreñida, puesto que en extensión

significa',, sólo el 3. ll/ó del ámbito de la provincia Manco

Kapac ( Mapa No.3 ), a la que pertenece y el 0.19 de la

antigíta provincia Omasuyos.

"Ei cantón Santiago de Ojje abarca tan sólo dos fundas,
las comunidade.s San Martin Kalata,
sud. La primera

noroeste y Ojje ai

un total de 437.78 Hectáreas y la

equivalentes al 38.31 y

ciento de la circunscripción cantonal".8

con

segunda con 704,81 Hectáreas;

61.69 pM'.ir

Dicha

imrH'ji'tante

Doj j-p.ayva.

comunidad esta

Paampaja,

compue.sta

Qoqani, Pulwarl

por cinco zonas

Kuchuchuni y

a
Ponce San.jiiiés
Chukuperkha";

Carlos;

P. 127; 1981.
"Las Ruinas prehispáni cas de

11
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1^2. Accísslbtlidad.

Para arribar a Santiago de Ojje, se puede optar por tres

vias: terr-estr-e, lacustre y peatonal.

La di.stancia entre La Pas y Santiago de Ojje es de 130

Km. Bpovilisandonos mediante transporte vehicular La Paz -

Tiquina, y en mayor porcentaje, el recorrido a pie de

Tiquina a Santiago de Ojje dura dos horas.

En embarcación, de.sde San Pedro de Tiquina y atravesando

el estrecho, bordeando la punta y marchando con rurabo

oeste para asomar a la caleta de Ojje, atracando a

escasos metros del templo principal; distancia ca.sí

semejante de 12 a 15 Km.

En cuanto a ios medio.s de transporte, existen una flota

y un camión, que salen desde La Paz (zona del cementerio)

a hora 6 de la mañana y llegan a Santiago de Ojje a

medio día. La flota sale los día.s jueves y domingos, el

camión todos ios viernes.

iJ

Pero también existen minibuse.s, que cubren la ruta de La

Pas - Tiquina, Tiquina - La Paz; todos los días y a toda

hor.a, la distancia es de 117 Km. aproximadamente dos

horcas, luego de cruzar el e.strecho de Tiquina, se puede

realiaar una caminata hasta el pueblo de Ojje.

Eatiste también, la posibilidad de realizar una caminata

tomando^ un desvio desde Tiquina,

Santiago de Ojje,

que conduce hasta

la cual totaliza una distancia de 12

12
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Fotografía del camino que conduce a Santiago de Ojje,

distancia de 12 Km. desde San Pedro de Tiquina.
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Plaza principal de la comunidad Ojje, donde se observa el

estilo arquitectónico de construcción de las viviendas.



<v.

Aspectos históricos y culturales.

^. 1. Antecedentes«

Se trata de una comunidad originaria, es decir de una

unidad territorial que nunca fue hacienda, sino que

mantuvo un esquema de tenencia y de organización social,

remontable a épocas pre-coloniales. La comunidad ha sido

habitada desde tiempos antiguos y tiene incluso ruinas

prehi£;i»éinicas, algunas de las cuales se hallan, hoy en

día, sumergidas dentro del agua, Junto a una de las islas

en el Lago Titicaca.

"Desde principios de éste siglo ios gobiernos de Perú y

Bolivia, ya estaban en tratativas para hacer algún

arr-eglo fronterizo, para intercambiar OJJe con^TapoJje;
evitando vasí una serie de conflictos y anomalías

fronterizas, ya que la comunidad de OJJe, se encontraba

más cerca de Bolivia, que de Perú, y viceversa. En el

caso de OJJe, en lo que se refiere a la zona más alejada

de LoJJpaya, que colindaba con la comunidad boliviana de

Calata; existe constancia de que hubieron conflictos

desde 1870, llegando a una transacción escrita recién en

’ 1881"».

Como se puede constatar, la comunidad de OJJe era el

último rincón del Perú, además de estar sobre

territorio propenso a canjes, circunstancias todas éstas

adversas para que el gobierno peruano

su progreso.

un

y

se preocupara por

OJJe dependía del pueblo misti,

indígenas de Yunguyo.

es decir, de vecinos no

Cuyas relaciones eran bastante

o Albo Javier ■‘OJJe por encima de todo", 1972.
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conflictivas, debido a que ios pobladores de Ojje eran

explotados por los mistls, ya sea mediante trabajos

domésticos, agricolas y otros, todo esto sin paga alguna,

obligándoles adeifjás, a pagar impuestos de sus propios

cultivos.

A pesar de este olvido y explotación, OJJe llegó a tener

una pequeña escuela, pero montada sin ningún apoyo del

gobierno peruano. A demás de éstos, otro de los primeros

signos de conflicto, fue la conversión de algunos ojeños

a la religión evangélica. Con ello, éstos dejaban de

cumplir una seri

comunitarias.

de expectativas tradicionalesA

for su situación Junto a la frontera, el paso a Bolivia

era una frecuente válvula de escape, cuando ocurrían

conflictos de cualquier tipo en el Perú.

Hasta hoy los coraunarios de Ojje se vanaglorian de que,

a pasar de ser entonces peruanos, tuvieron a sus hombres

luchando por Bolivia en la Guerra del Chaco.

"En 1938 concluyeron los trámites entre cancillerías, y

OJJe pasó a ser parte de Bolivia, aunque sus dos islas,
siguieron Jurídicamente siendo peruanas. OJJe quedó

dentro del cantón Tiquina, que entonces pertenecía a la

provincia Omasuyos; Ojje ganó centralidad al quedar Junto

a la capital de La Paz, pero siguió dependiendo de

pueblo oristi, Yunguyo, ai que tenia que prestar una serie

de servicios gratuitos,

indígenas.

un

las demás comunidadescomo

14



Ei cambio de íiacionaiidad no implicó mejoras tangibles en

el nivel económico de la comunidad, en cambio ocasionó

la emigración hacia la, ahora, cercana capital del país,

La Paz. En esta primera oleada, emigraron unos veinte

ojeños, que ofrecían su fuerza de trabajo, encontraron

acogida en los talleres artesanales, sastrerías,

panaderías y comercio". i o

El número de migrantes ojeños, en La Paz ( ciudad ) fue

creciendo hasta alcanzar aproximadamente a cincuenta

per.sonas. Casi todas retornaban temporalmente a su

comunidad, especialmente en tiempo de siembra, cosecha y

fiesta, aunque existía una tendencia creciente a radicar

más tiempo en la ciudad. El primer esfuerzo de

organización de estos residentes, fue en torno al

deporte, hacia los años 1945 - 1949.

Los campesinos de OJje en La Paz fueron ios primeros en

organizarse en un Centro de Acción para Residentes,

fundado frente al tribunal, ante el doctor David Peralta,

por Feliciano Limachi, Alberto Arratia, Mario Flores,

Mariano Espinal, Martín Segales y otros.

En estos primeros años, el centro no llegó a desplegar

gran actividad, sólo en 1951.

Oma.suyo.s,

cuando se desmembró de

la actual provincia de Manco Kapac ( dentro de

la que esta OJje ), hubo un primer intento de liberación

administrativa, con relación al pueblo de Tiquina.

c

in duda uno de los triunfos,

comunidad,

de los residentes para su

a pesar de la resi.stencia inicial de algunos

J 0
A'ibó tlavier, Ojje por encima de todo 1978.
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comunarios, es el| status del cantón, que es ahora, uno de
I

1-os principales orgullos de Ojje.

Creado por la Cámara de Diputados, por Ley del 15 de

enero de 1963, durante la gestión de Víctor Paz

Estenssoro, Presidente Constitucional de la Hepüblica,

el Congreso Nacional decreta: Artículo Primero: Créese el

cantón Santiago de Ojje en la jurisdicción de la

provincia Manco Kapac del departamento de La Paz,

comprendiendo las siguientes excoraunidades: Ojje, Kalata-

San Martín, Lojjpaya y Capurita Grande. Sala de sesiones

del Honorable Congreso Nacional. (La Paz, 19 de diciembre

de 1962). Desde la creación del cantón, el pueblo empezó

a tener todas las autoridades y organizaciones

correspondientes: Corregidor, Juez Parroquial, Registro

Civil, Junta de Vecinos, etc.

2.2. Tradiciones y Costumbres.
V,

Los ritos religiosos ocupan un lugar sumamente importante

en la vida de los campesinos de Ojje.

Hay una variedad de ritos domésticos: del ciclo vital,

los de la construcción de una nueva casa, los

relacionados con las enfermedades y otros aspectos de la

vida diaria.

Los ritos agrícolas. están en directa relación con la

Por tanto el hombre del altiplano

enormemente para conseguir una buena

Las plantas y los animales ayudan también

vida del campesino,

debe esforzarse

cosecha,

determinar sus

a

periodos de siembra,

observación muy importantes,
son factores de

(para determinar cual es el

momento más adecuado de siembra).

16
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I

"Los aymaras han e:jecütado sus ritos siempre con bastante

espontaneidad y capacidad de improvisación. Además, los

instrumentos rituales son generalmente siempre las mismas

ofrendas, animales que son sacrificados, comidas y

bebidas, coca, música y danzas. Pero dentro del marco de

la estructura señalada del uso de los instrumentos

rituales tradicionales, se advierte una gran amplitud,

para dar forma propia a cada rito que se ejecuta.

En cuanto a los cambios en la intensidad con que se

efectúan los rito

repetidamente. que

impresionante. En las últimas décadas se ha podido

observar una cierta disminución de la práctica ritual,

esto se debe probablemente a las reformas agrarias, a la

intensificación de la educación escolar en el campo, a

los movimientos migratorios y a la introducción de nuevas

tecnologías: que han causado la pérdida de ciertos

valores de la cultura aymara".ii

el campesino Ochoa observa

antes todo era mucho más

•J t

No obstante, nos consta que muchos aymaras siguen

ejecutando las ceremonias agrícolas, como en la comunidad

de Santiago de Üjje. Entre sus principales tradiciones y

ceremonias, podemos mencionar:

Challa.-

Es un ritual nativo de carácter supersticioso, mediante

el cual se rinde culto a la Pachamama ( Madre Tierra ),

la challa consiste en esparcir sobre la tierra una parte

del licor o bebida { alcohol puro ) , que se lo ha de

tomar repitiendo: Recíbelo Pachamama ". Es el acto de

\ 1
Berg Van den Hans, La tierra no da así nomás ", 1989.
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agradecimiento por los bienes que permanentemente se esta

El objetivo principal de la

challa, es expresar el deseo y la voluntad de dar

gracias, principalmente a la Pachamama por la cosecha del

año.

recibiendo de la tierra.

Caito a la Pachamama

Generalmente se le rinde culto en la época de siembra y

cosecha, ofreciendo libaciones de bebidas alcohólicas, o

de los alimentos que se consumen, en el momento de

nombrarla.

"Esta es una ceremonia de ofrenda a la Pachamama, que se

la realiza en el mes de agosto, a principios, mediados y

fines del mes. durante la siembra. Es la época comilona

de la tierra. La finalidad es la de satisfacer a las

fuerzas de la naturaleza, que según la convicción de los

aymaras, se encuentran en este mes (agosto) en estado de

inquietud, de intranquilidad, pasando hambre y sed
"

Todos los Achachilas tienen la boca abierta, hay' que

hartarles ", Anotó Vellard ( 1963 ). Un campesino dijo:

En agosto todo está sediento, es el único mes en que

realmente hay que dar, hay que llenar, " Alimentar y

satisfacer a la Pachamama y a los Achachilas. En este raes

Hay que atraer a la suerte ", la suerte es alcanzar la

abundancia en la producción agrícola

familiar".12

y el bienestar

Dicha ceremonia es realizada por un "yatiri" de la

comunidad, sacerdote aymara. con participación de toda la

1 s Berg Van den Hans.
51. 1989.

La tierra no da asi noraás ", Pag.
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comunidad, especiaimente ios jilakatas, secretarios de ia

comunidad. El yatiri, junto a los Jilacatas est6n

encargados de observar el comportamiento de los fenómenos

naturales, como las sequías, heladas, lluvias, etc.

Este culto se realiza toda la noche, donde el yatiri

pronostica en ia coca, lo que va a ocurrir ese año, beben

un poco de alcohol y ofrendan una mesa”; se trata de

ofrendas complejas, confeccionadas con diversos elementos

de distinta naturaleza,

deriva de la palabra quechua

Se cree que el nombre de "mesa"

que quiere decirmissay

"celebrar", ofrecer el sacrificio de la misa. La "mesa"

es definida por ios campesinos como un plato de comida

destinado a la Pachamama y a los Achachiias,

alimentan a tx'avés de esta ofrenda.

quienes se

Luego de quemar dicha ofrenda, al día siguiente el yatiri

lee en la ceniza, para saber si ese año habrá mucha

producción o sequía, entonces ios campesinos siembran a

fines de septiembre la primera siembra, en octubre la

segunda, y a principios de noviembre la tercera.

También conocen ios cuatro puntos cardinales, de donde

viene el viento, y asi pueden pronosticar,

más duradera la sequía,

si a ha ser

la helada, de acuerdo al curso

del viento, que observan toda la noche hasta el amanecer,

desde la entrada del sol hasta la salida.

En toda esta ceremonia, todos los participantes rezan el

Padre Nuestro,

alabanza. Entre ios elementos

católica, incienso, alcohol

mesas preparadas para dicha

Ave María y también algunos cantos de

que utilizan, está la cruz

puro, vino de la tierra y las

ceremonia.

19



ftlsunas ceresQO&las de curación. -

"Coneiste en hacer recobrar la salud a los enfermos, para

lo cual acuden c! un curandero, que a la vez debe ser
brujo. Muchos de éstos son herbolarios entendidos, los

cuales proceden con entera conciencia de lo que hacen y

de la eficacia de sus recetas. Los campesinos

personifican las enfermedades e infecciones, suponiendo

que son atx“aídas a su hogar por medio de maleficios y

hechizos empleados por sus enemigos y cuando la

enfermedad no es,susceptible de ser personificada la

tienen como resultado infalible de algún embrujo".

Entierros; Prácticas funerarias.-

En cuanto a sus entierros realizan una procesión, cuando

alguien de la comunidad muere, ellos piensan que el

difunto va ha reunirse con su.s otros familiares

adelantaron;

que se

por que el alma indígena o ajayu es

invisible, misterioso y sutil, que vuelve cuantas veces

lo requieren las ‘circunstancias,

desligó; dándole nuevamente movimiento

aunque transitoria y visible

serio.

al cuerpo de donde se

y existencia,

sólo para quienes debe

Este aparecido visita a los suyos y se los lleva al otro

mundo, a los

tierra,

que cree necesario arrebatarlos de la

frecuenta los sitios, que solía asistir

• líabitualraente en sü vida normal, vela por sus parientes
y su comunidad,

sobrevenirles,

ahuyentando las desgracias que pueden

conjurando los males que los amenazan.

13

Rigoberto Paredes, " Mitos,
supervivencias populares de Bolivia "'Í

supersticiones
, 1920.

y
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2.3. Leng^za.

hll idioma que predomina entre los moradores del cantón

OJje, es la lengua aymara. En la forma dialectal

altiplánica, se ha inci*ementado también en los últimos

años el castellano, de suerte que se da frecuentemente el

'La persistencia admirable de la lenguabilingüismo.

nativa obedece, a todo un proceso histórico de defensa

ante la imposición foránea, que se patentiza desde el

momento mismo de la conquista española, cuando por la
>■

fuerza se superpuso una estructura socioeconómica sobr^e

una base cultural distinta".i<

La aymara es, hasta ahora, la segunda lengua que

predomina en ©1 mundo andino, y la tercera an importancia

numérica entre las lenguas autóctonas en Sudamérica.

Especialmente importante, por la vitalidad que en él

tienen las formas culturales andinas.

"Hay una lengua nativa de América, que desafiando al paso

de los siglos, perdura y prospera. Es el aymara, el

idioma del imperio Tiahuanacota de los kollas, que se

instalaron en las orillas del Lago Titicaca hace tres mil

años y que todavía están ahi, en lo que hoy son Bolivia

y Perú. Ni incas ni españoles pudieron acabar con la

ancestral y vigorosa lengua de los autóctonos del

altiplano, el idioma de los Lupihakes (seres

resplandecientes) sigue vigente y creciente en el Ande

milenario, lo hablan casi dos millones de personas".

J 4
Albó Javier, " Ojje por encima de todo ", 1981.

QusíBán de Sojas Ivan, " Problemática lógico-lingüística
de la comunicación social ", 1982.

i &
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B1 Jesuíta romano Ludovico Bertonio, que publicó una

gram&tica y un vocabulario de la lengua aymara a 1

principios de la centuria de 1600. El encontró que este

idioma es ejemplarmente fértil y articulatorio, que su

fonética es desúsaldamente invariable y que se presta más
i

que el español y el latín para manejar abstracciones.

En este estudio, también se analiza la toponimia del

término Santiago de Ojje, para lo cual se realizó la

presente

comunidad, Cirilo Ramos.

entrevista a uno de los miembros de esta

Cuál es la razón, por la que esta comunidad lleva el

nombre de Santiago de Ojje ?

Se llama Santiago, por él Santo que existe en la

comunidad, introducido con la llegada de los

e.spañoles, a quien se lo adora por los milagros

que realiza. Y por otro lado, ojje es una palabra

aymara, que significa olada, viento, por que en

este sector, en las orillas del Lago .se escuchan

ia.s oladas con mucha fuerza y el viento que hace

temblar todo el lugar.

2,4 ñrtesania.

En cuanto a la artesanía j3e Ojje, solamente cuenta con

tejidos de lana de oveja, como aguayos, frazadas, mantas,
etc.

¡iOs colores

amarillo, lila, blanco.

que utilizan en dichos tejidos rojo.son:

negro, plomo, verde, y guindo. De

acuerdo al gusto estético de las tejedoras estos colores

como aguayos y
son combinados uno a otro en sus tejidos,

22



mantas y ponchosfrazadas;

pr-edominantomente, el blanco, negro, ya que son prendas

de vestir y de abrigo, utilizados en sus ceremonias

sus usanenpero

Estos dos colores representan el bien y elreligiosas.

mal; el día y la noche. El significado de los colores de
I

sus tejidos para Félix López tíaraani es el siguiente:

Rojo, representa al planeta Tierra (Aka Pacha). Es

la expresión' del hombre andino en el desarrollo

intelectual.

Amarillo, representa la energía fuerza (Chiawa

Pacha). Es la expresión de los principios morales

del hombre andino, en si esté relacionado con la

religión de los pueblos originarios.

Lila, representa la política y la ideología andina.

E.S la expresión del poder comunitario y armónico de

los Andes.

Blanco, representa el tiempo-dialéctica (Jhaya

Pacha). En i la sociedad significa trabajo

intelectual y el negro, trabajo manual ambos con

actividad y movimiento se combinan conjuntamente.

Verde, representa la economía y la producción

andina, es la expresión de las riquezas naturales,

á lo.s animales y a las plantas, en el seno de

riúe.stra naturaleza Pachamama, en sí relacionado con

Ivá producción agropecuaria.

Guindo, repre,sertta la estructura política y social

y del Ayllu,

organización .social y política.4;

de la comunidad en sí a la

23



éstosEn la comunidad nc elaboran objetos de cerámica,

son traídos de Perú y vendidos en la feria, que se lleva

a cabo los días viernes.

2\5. 1‘estlvidades Polklórlcas.

En cualquier comunidad típica y tradicional del campo,
I

sobre todo cumplen una doble función:las fiestas,

Reforzar determinados esquemas y vínculos sociales, y un

sistema de creencias.

Se ratifican también, lazos especiales entre familias y

toda la comunidad, con el refuerzo a ciertas creencias se

garantiza la consecución de determinados bienes

colectivos necesarios; pero que superan las posibilidades

ordinarias humanas: buenas cosechas, salud, abundancia,

control sobre catástrofes naturales, etc.

esto se logra manteniendo las debidas relaciones

cereiboniales con los seres superiores, que sí tienen
I

poder sobre estos actos y ritos, en medio de

celebraciones festivas y llenas de expresiones
I

psicológicas, los celebrantes y acompañantes, logran

también un. relajamiento, frente a las angustias de la

vida diaria, producidas por hechos tan imprevisibles e

incontrolables como la enfermedad, o la helada.

Todo

i

"En el campo, las fiestas y celebraciones no son algo

estático, o que se repite por igual, , de una manera

cíclica de año en año. El constante cambio y evolución de

las fiestas, muestran más bien, la permanente vitalidad

de una comunidad, así como su creciente interrelación

la sociedad nacional.

con

24
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I

Fotografía del calvario, lugar ceremonial donde realisan .sus

ofrendas a la Pachamama y a los Achachila
I
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Entrada folklórica en honor al Apóstol Santiago, realisada

el 25 de julio. ( Fundación del cantón ).



Los cronistas agustinos, Ramos y Calancha, nos dan

indicios de que la iglesia, ha tratado de reemplazar

algunos ritos agrícolas, concretamente, los de la lluvia

y de la pre-cosecha, por procesiones con la imagen de

cualquier santo". 1 6

Entre las festividades de Santiago de Ojje, podemos

nombrar a: La fiesta del Calvario; que se la realiza el

3 de mayo. La fiesta de todos los santos; en noviembre.

Pero la fiesta más importante para todo el cantón, es la

del apóstol Santiago y fundación de Ojje; que es el 24 de

^iulio.

Realisan también, diferentes rituales y ceremonias a la

Pachamama y Achachilas, en época de cosecha en el ares de

agosto.

La fiesta del "Tata" Santiago, es impulsada por el Centro

de Acción de Residentes en La Paz y los prestes.

Todas las fiestas son organizadas por las autoridades de

la comunidad y con participación de toda ella.

En esta fiesta, participan de 5 a 6 comparsas, cada una

aproximadamente con 30 bailarines, todos son de La Paz,

junto con las bandas, y sus instrumentos.

Las comparsas acompañan al preste a la capilla,

encender las velas, Al salir de la misa,

Sagrado, después de la procesión.

Los acompañantes beben alcohol. Después que el preste es

felicitado, entran los ahijados,

para

se sientan

alrededor del Guión

o nuevos prestes.

1 e Berg Van den Hans, La tierra no da asi nomás " , 1989.
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En 4ssta fiesta en particular, no participa ninguna danza

autóctona de la comunidad; pero al contrario de otras, en

sí participa algunas danzassus ceremonias y rituales,
1

como los quena quena tocando sus instrumentosautóctona;e>

J 1

1

de caña, cotoo querías, zarapoñas, etc. ••fl) ,

festividad religiosa, asisten personas de

como de los alrededores de la

esta

distintos lugares,

comunidad, habitantes de Perú; de distritos cercanos

(considerados turistas por el hecho de ser comerciantes,

porque estos visitantes van a comercializar sus productos

agrícolas con los pobladores de OJJE). También acuden los

residentes que viven en La Paz.

La fiesta dura de 4 a 5 días y el beneficio que esperan,

mediante ésta, es espiritual; porque dicen: que "el

apóstol Santiago es muy milagroso, queremos mantener una

buena relación armónica con él“. Además, tiene la

finalidad de despe.iar los problemas y angustias de su

vida diaria, :

La vestimenta de ios bailarínes o danzantes, para esta

fiesta, es traída desde La Paz. Normalmente para cada

fiesta del Apóstol Santiago, se nombra a un preste, quien

se encarga de organizar, junto con las autoridades la

fiesta. La asociación de conjuntos folklóricos, junto a

la autoridad comunal son los encargados de elegir a los

principalmente se basan en sus

posibilidades económicas; pero también, algunas personas

se ofrecen, para organizar dicha fiesta. ( Anexo NQ 12 )

prestes, para ello

El folklore, a través de las comparsas de baile y los

conjuntos, juegan un papel importante, aunque con ciertas
características. El inicial de referencia,marco es
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también el pueblo, y más concretamente la fiesta del

Apóstol. Cada año se espera que durante la fiesta, haya

algunos conjuntos de baile con sus respectivos prestes,

o cabecillas que los patrocinan.

AlgiAnas veces, esta fiesta esta organizada por los

comunarios, perol en la mayoría de ios casos, por

residentes en La! Paz, los cuales, proporcionan la

indumentaria y los instrumentos de banda, Junto a las

danzas, pertenecientes a las fiestas urbanas; como la

“raorenada", propia de los comerciantes y confeccionistas

más ricos; la ■'cullawada”, que convoca principalmente a

los Jóvenes.

La puesta en marcha de una comparsa, supone varios meses

de práctica, que al mismo tiempo se convierten en fiestas

sociales. En ellas, pronto entran en intercambio, los

residentes de diversas regiones y otros Jóvenes nacidos

en la ciudad, surgiendo nuevos vínculos.

Al final, las comparsas que van a la fiesta del pueblo,

incluyen á ojeños y no ojeños; así mismo, los ojeños

■ empiezan a participar en las

fiestas de otros pueblos o comunidades.

comparsas, alegrando las

Al margen de dicha fiesta, ocasionalmente, se organizan

festivales folklóricos, especiales para recolectar fondos

para el pueblo.(Anexo WJ 2)

3. Sincretismo religioso en Santiago de Ojje.

La religión forma parte de la vida de los
hay motivo

aymaras y no

ios restantes
para que lo distingan de
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Adeiíiás actúa como un medioaspectos» de sus existencias,

de comunicación, o un camino de acceso entre el mundo

humano y divino.

“La religión, normalmente ejerce una influencia

con.servadora en la cultura, también proporciona los

medios más dinámicos de cambio social. "En realidad,

ha,sta podría decirse que sólo la religión puede cambiar

una cultura religiosa" i.

Los aymaras tienen la creencia de que existen poderes

.sobrenaturales, o divinos, de naturaleza misteriosa, que

rigen el mundo, la vida del hombre y asocian estos

poderes con determinados lugares y cosas, como cerros,

ríos, santos, cuevas, etc. Que para ellos son seres

sagrados, son sujetos que les dan su retribución,

realizando ceremonias con mucha devoción. También buscan

una relación armónica con la naturaleza y el cosmos.

La religión de -los pobladores de OJJe, forma parte

impox'tante de su vida; por que ellos han adoptado muchos

a,spectos mágico-religiosos andinos, de sus abuelos, tal

e,s el caso de la Pachamama y Achachilas: repre.sentados

por montañas, islas, cerros etc.

Po,sterioi-mente, con la llegada de los españoles,

introduce el catolicismo que es impuesto a los indígenas,

éstos a.simtlaron dicha religión,

creencias originales,

religioso-cultural, mezcla de la religión católica y la

religión andina (autóctona).

se

pero conservando sus

Donde se produce un sincretismo

J 7
Berg Van den Hans,
1989.

"La tierra nos da así nomas", p.73,
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Pero la fueraa y vitalidad de esta última, a pesar de los

siglo

extranjera. Esto es tan visible y palpable, que por

ejemplo: Rinden culto a la Pachamama y a sus Achachilas

en épocas de siembra, y también realizan una ceremonia en

Tata Santiago" perteneciente a la mitología

andina y contundido con "Illapa", Dios del Rayo.

continúa con gran peso sobré la religión

honor al

En dicha ceremonia, se puede observar que enciende velas,

fiaumertos y se le rezan oraciones cristianas a una figura

de estuco, que también utilizan la cruz católica.

Demostrando así, que estas festividades o ceremonias, de

origen nativo, sufren un cambio en su visión ritualista.

En muchos ca5o,s, se rechazan los valores del catolicismo,

que aparentemente son admitidos.

A raíz de este fenómeno, se produce un sincretismo

religioso-cultural, donde observamos la inserción de

elementos foráneo.s dentro de la religión andina, dando

origen a una nueva expresión religiosa-cuitural,

-existiendo en dicha expresión una mezcla de elementos

ceremoniale.s, tanto autóctonos como foráneos,

predominando con más fuerza los andinos (autóctonos).

pero

También ocurre otro fenómeno,

creencias y costumbres,

habitantes de toda la comunidad,

acepta esta religión, y el 9.7%

dedicados por completo a su religión.

en cuanto a la religión,

por que, de un total de 343

el 90% participa y

son evangelistas,

"Por otro lado la Cruz cristiana e.s

occidental,

similitud formal

del bur.

V un símbolo religioso

aprovechando la

con la cruz Cuadrada Andina y la cruz

impue.sto por los invasores.
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■ liiapa'confundido conApóst-ol Santiago,

ofrecen diferentes ceremonias.
Fotografía dei

Dios del Rayo, a quien

1
*

de la portada de la Iglesia Colonial, construida enVista

honor ai Apóstol Santiago.



De este modo, nuestro cuito ancestral milenario, fue

reemplaaado por el culto pagano a una crus distinta,

traída por los españoles y utilizada corno instrumento

Ideológico de dominación hasta el presente, para

imponernos así, con la crus y la espada, "la moral de los

esclavos líj.

3.2. Características del Apóstol Santiago.-

Desde los primeros días de la conquista, el rayo o

Illapa, fue sincretisado con Santiago, el Santo Patrono

de España.

Bertonio traduce al trueno, o rayo como Illapa, o

Santiago; que fue venerado por todos los pueblos andinos

en tiempos pre-incaicos. También los incas concedieron

gran importancia a su culto, pues consagraron muchos

sacerdotes al servicio de Illapa, por su carácter de

intermediario entre el cielo y la tierra.

Los indios terminaron por asociar a Illapa con Santiago

y con las armas de fuego. Por que los indios dijeron que

había caído Illapa, el trueno y el rayo del cielo, que

era Santiago montado sobre un caballo blanco, enjaezado

con una pluma de suri y muchos cascabeles. El Santo venía

armado con una rodela y una espada,

destrucción y muerte entre los indios, hasta que rompió

el cerco ordenado por Manco Inca, poniendo a los indios

en fuga.

e iba sembrando

] a
Milla Villena Carlos,
Pág. 20, 1980. ■'üénesis de la Cultura Andina",

30



Desde entonces Los indios Llaman Santiago al rayo, por

que los cristianos daban voces diciendo: ; Santiago !

Los aymaras contemporáneos continúan pensando que

SantiagA’^ es quien forja y envía los rayos. Para evitar

sus castigos, hay que rezarle, y honrarlo con una

suntuosa fiesta, si descuidamos, Santiago mandará

penurias: un año sin cosechas, mucho granizo, rayos,

sequías y enfermedades.

sienten hacia el rayo un gran temor,

aunque a veces lo

llaman para que hable. Santiago ha llegado a ser la más

temida y venerada de las deidades aymaras, pues ocupa el

primer lugar dentro de la jerarquía religiosa, y varias

iglesias del Altiplano lo tienen por patrono principal.

Los campesinos,

nun<3a lo invocan ceremonialmente.

“La Barre, en su monografía sobre " Los Moradores del

AltiplartA'.* de Habla Aymara " prodigando la identidad de

Tunupa con el dio.s precolonial del trueno y del rayo. Con

relación a Tunupa, Uhle, sostiene que data del período de

la cultura Tiwanacota; por que el dios de Tiwanacota se

llamaba Tunupa, y que los caracteres, quizás eran

parecidas, existiendo una semejanza fundamental con

lilapá, dios del rayo, pero una neta diferencia en

detalles".^ ^

tiegún Bex'tonlo, Tunupa era el dios de los

sil ves

.fenómenos celestes.

aymaras, que a

es un personaje relacionado con el fuego y los

Posteriormente

ci'eador, ocupa su lugar y Tunupa, figura

Viracocha,

como su enviado.

dios

i a Ponce Sanjinés, ’
1969. • Las ruinas prehispánicas de Chukuperkha
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Junto con Yirítcocha, se rinde culto a Illapa, dios del

rayo y del trueno. En tiempos virreinales,

identiíicado con el Apóstol Santiago. Esto ocurrió por

que en el Evangelio .se llama a Santiago " Hijo del

Trueno".

fue

Entre las cualidades que podemos mencionar del dios del

Rayo, están: considerado, benéfico cuando provee lluvia

para los cultivos; pero es temido por los daños que pueda

causar con el rayo. La acción benéfica de la divinidad

del rayo, se manifiesta con la lluvia, necesaria para el

crecimiento de los cultivos.

El Apóstol Santiago, algunas veces es invocado, junto a

la Pachamama y los Achachilas, para solicitar lluvia, o

para pedir que no envie granizos o rayos, según las

estaciones del año.

4. Aspectos Socio-Económicos.

4.1. Actividades económicas-ocupación.

La vida económica de los ojeflos, no es muy distinta a la

de ios campesinos aymaras de otras partes, cada familia

tiene un numero variable de parcelas dispersas en la

comunidad, en las que cultiva principalmente papa, y en

.menor grado habas, quinua, oca y algún otro producto. Los

terrenos cercanos al lago, mantienen la humedad y pueden

cultivarse permanentemente; los demás necesitan algunos

años de descanso, época en la que se convierten en

pastizales para el ganado. Los terrenos cultivables

tan pequeños,

con pocas posibilidades de

venta.

son

que apenas dan para el consumo familiar,

generar excedentes para la

/
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La situación junto a la frontera peruana, posibilita

algunas otras entradas pequeñas, a través de compra y

venta o intercaiobio de productos. Pero el contrabando no

ha llegado a ser una actividad regular importante. Mas

bien, e.sta economía precaria ha estimulado la migración

de muchos ojeños a La Paz, y a través de ello, la

posibilidad de otras entradas no agrícolas y la

introducción en la comunidad de algunos semi-campesinos,

dedicados también a alguna otra actividad no agrícola.

Las principales actividade.s económicas de la comunidad

son:

La agricultura, cuya producción básica es la papa,

oca, haba, maíz, quinua, cebada, trigo, etc. para

su propio consumo. Constituyendo un 90%.

La pesca de pejerrey, carachi, mauri y la boga en

extinción, actividad constituye

aproximadamente un 5%. Tienen dos sistemas de

esta

pesca. Los cuales son:

El primero es individual, consiste en tender una

red en el agua durante la noche, recogida al día

siguiente con una cantidad mínima de carachis.

On otro sistema de pesca, realizado por 15

personas, en el cual se procede a arrear a un banco

de peces a una red en forma de bolsa a lugares

alejados, los asustan para luego pescarlos.

La ganadería, en menor escala,

vacuno, ovino, porcino, etc.

como el ganado
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^En cuanto a la producción agrícola, por ausencia de datos

estadísticos, se puede deducir por consultas y por visita

realizada, que resulta insuficiente para cubrir los

requerimientos alimenticios de sus moradores, por ello,

recurren al intercambio de productos, traídos desde La

Paa y de Peni.

En una economía, predominantemente agrícola, la

extensión de la tierra debe ser siempre considerada en

relación al volumen de la población, que de ella

subsiste, lo que influye apreciablemente en cuanto al

nivel de oportunidades existentes, dentro del perímetro

de un territorio dado. Esto es también cierto, en cuanto

a La forma de distribución de la tierra. La calidad de

ella se ve, ciertamente por la demografía y el clima, en

el que se incluye, la cantidad de lluvia, la cual

ocasiona en algunos ca.sos, que vastas extensiones de

tierra no .sean cultivables.

Las tierras pueden asimismo, ser más apropiadas para el

pastoreo, contener valiosos minerales, o bien constituir

monumentos arqueológicos, o históricos de interés para el

turismo,

agricultura

no siendo por tanto destinados a la

30

Sin embargo, para llenar provisionalmente el vacío,

puede acudir a un elaborado sistema agrícola de rotación

se

y descanso. En la mayoría de los casos, el ciclo comienza
con tubérculos;

termina con cebada.

continua con legumbres, o quinua y

Después de la Ultima cosecha de

cebada, frecuenteioente se deja descansar la tierra ( casi

30
Pólice San j Inés Cari
Chukuperkha " ruinas prehispánicas

, pag. 130, 1981.
de
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todos ios casos de tierra pobre ), que se cubre

gradualmente con la vegetación natural, entonces es

uttliaada como pastizal para los animales, hasta el

comienzo del siguiente ciclo de rotación.

ha duración depende, tanto de la fertilidad natural del

terreno»

"Cerca de las riberas del Lago Titicaca, donde se

encuentra la tierra más fértil de la altiplanicie, muchas

comunidades han tenido que prescindir totalmente del

descanso de la tierra. Un ciclo sigue a otro. Pero

conforme la distancia al lago aumenta, los descansos

llegan a ser má.s comunes y cubren períodos mayores"21

El calendario agrícola tradicional, que subsiste en el

transcurso del tiempo, comienza en agosto, con la siembra

de tubérculos y cereales, prosigue en septierobre y

concluye en octubre. En noviembre y diciembre, se procede

al deshiez'be ( en aymara, koraña ) y al aporque (kawaña)

de las parcelas. En abril y mayo se realiza la cosecha,

como

En marzo se recogen los quijarros de

El invierno traza

ocio que sin

fue bien regulado durante el período

prehispánico y en que se habían emprendido las grandes
constx'ucciones ceremoniales.

En junio se elaboran los subproductos deshidratados,

el chuño y tunta,

los predios para el próximo cultivo.

un paréntesis en el labrado de la tierra,

lugar a duda,

"Es interesante anotar

ségCih Bertonió, el ores de marzo,
en el aymara del siglo XVII,

se designaba como " Jupa

que,

SI
Ponce Sanjinés Carlos
Chukuperkha

Las ruinas prehispánicas de
. P. 131. 1981.
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I

Fotografía de la feria con participación de los comunarios

de Ójje y.del Perú, conservando como sistema de caríiijio el

trueque.

Parcelas de cultivo ( Isla • Limina ), donde utilizan el

sistema de rotación de tierras.I

I



y abril oorao " Amka Llamayu que equivalen a

cosecha de quinua y papa, respectivamente. Asimismo,

julio se le llamaba

pequeha.

1lamayu

a

■' Jisk'a auti ”, o sea hambre

En lo referente a las hei'ramientas de labranza, son en su

mayoría de filiación nativa precolonial, como sucede con

el "uysu" o arado de pie, que sirve tanto para remover el

terreno, como para hacer orificios, donde se deposita la

semilla durante al siembra, se utiliza también el

desteri’onador. conocido como ■'ch'awa”.22

4.2. Ferias: Compra - Venta - Trueque.

En esta comunidad, existe una feria internacional

(boliviano-peruana ), ai aire libre. A nivel de comunidad

que es la más importante, la realizan todos los días

viernes, con el intercambio de productos y comestibles de

primera necesidad; tanto de la comunidad de Ojje y de

Ferü; en los días de fiesta, esta feria continúa hasta

los días sábado, existiendo también algunos puestos de

mercado.

La forma de comercialización de sus productos

mediante la compra y venta ; pero en algunos casos el

trueque o intercambio de productos.

son

Las comunidades que participan en la comercialización de

productos son: Amacari, Huayllani, Calata San Martín y la

propia comunidad de Ojje. con sus cuatro zonas. En cuanto

a las comunidades peruanas están: Paajana, Anapia, Iscaya
y Zuana.

'i? ^

Fonce Sanjinés.
, p.

Las ruinas prehispánicas de Chukuperkha
133, 1981.
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Los productos son; plásticos, accesorios de pesca,

alfarería, tejidos, cereales, productos agrícolas y la

pasankalla. ( Anexo NQ 12).

4,3. Organlsación Social,

En cuanto a su organización social y política Ojje, ha

seguido también una trayectoria normal, al igual que

otras comunidades aymaras. Hasta 1952 tuvo típicas

autoridades de las comunidades originarias, como el

jilakata y otras autoridades menores, las cuales debían

rendir cuenta ante el corregidor, el cual era la

autoridad máxima del pueblo más cercano de "vecinos” (o

mistis, mestizos no campesinos ).

Estos cargos siguen existiendo, pero ahora han cedido en

importancia ante las autoridades cantónale

corregidor, registro civil y otras. Anteriormente Ojje,

deperidía mucho del pueblo de vecinos, donde estaban las

autoridades gubernamentales; pero posteriormente se

emancipó.

como elc*

Desde la Reforma Agraria de 1953, han tenido también

importancia los dirigentes campesinos.

Actualmente la organización social de la comunidad, se

compone de;

corregidor

sindicato agrario autoridad sindical

jilakata y alcalde autoridad colonial

agente cantonal

presidente de junta de vecinos

autoridad política

El jilakata forma parte de la estructura social actual.
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4,4. Población.

Según los datos obtenidos del Instituto Nacional de

Estadística (INE), se observa que en 1976 la población

del área rural (58%) era mayor a la del ara urbana (42%),

pero en 1992 la población rural es menor (42%) a la

población urbana (58 %) debido a los movimientos

migratorios del campo a la ciudad en busca de mejores

condiciones de vida (Anexo NG 3).

Diferencias que también se observan en la provincia Manco

Kapac (comunidad Santiago de ÓJje).

Zona No. de flias. No. de Habs.

Paarapajja
Qoqani
Kuchuchuni

Pulwari

bojjpaya

41 163

22 86

32 127

26 104

39 156

TOTAL 160 636

La población total de la comunidad de Ojje, es de 160

familias (636 habitantes).23

Tasa Anual ^edla de Crecimiento Intercensal
Provincia y Area urbana-rural, 1976 y 1992

PROVIMCIA POBLACION

TOTAL 1976 TOTAL
POBLACION 1992(a)

HOMBRES MOJEBES VIVIENDA

Manco Kapac
Urbana

Rural

23.602

2.924

20.678

20.436

3.406

17.030

9.633

1.644

7.989

10.803

1.762

9.041

8.640

1.389

7.251

a) Datos, obtenidos del

Estadística (INE).

Instituto Nacional de

sa Elaboración propia, en base a investigación.
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Este cuadro muestra el número de habitantes que existen

en la Provincia Manco Kapac tanto en el area urbana y

rural. Realiaando una comparación entre los años 1976 y

1992.

4.5, Educación.

Colegio Nacional Oscar ünsaga de la Vega **, con los

ciclos Básico, Intermedio y Medio; tiene un total de 120

alumnos, de los cuales un 10% vienen de otras

comunidades,

establecimientos sólo hasta el nivel Intermedio.

El

debido que éstas cuentana con

El colegio está conformado por 10 profesores rurales,

vienen de Huatajata y de La Paa.Dicho establecimiento,

consta de 13 cursos disponibles para la enseñanza de

todos lo.s niveles; pero no tienen suficientes pupitres;

ya que algunos de ellos, se encuentran en mal estado.

que

Posee un taller de formación, donde realizan trabajos de

carpintería, dibujo, pintura, etc.

álgunos de los alumnos que terminan el 4to. Medio, y

tienen posibilidades económicas, emigran a la ciudad de

La Paz a continuar sus estudios; pero la mayoría se queda

en el pueblo, paz'a dedicarse a la agricultura y otra

parte menor a la pesca.

La educación

tampoco programas

activación económica,

mantenga en un nivel estático,
en su desarrollo.

no formal no existió en Santiago de Ojje, ni
de capacitación que permitan su

lo que permite que la comunidad

con tendencias negativas

se
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4.6. Salud.

La comunidad de Ojje cuenta con una Posta Sanitaria, con

atención permanente, que asiste a toda la comunidad en

enfermedades pequeñas o leves, como resfríos, torceduras,

etc. al igual que vacunaciones. Por que en casos de mayor

gravedad y accidentes, las personas son llevadas hasta la

Central de Tiquina; encargada de atender a todo el

sector.

Esta posta, cuenta sólo con una auxiliar de enfermería,

ya que todos los médicos asignados a este sector, se

encuentran, precisamente, en la Central de Tiquina.

Además, tampoco cuenta con suficientes medicamentos para

cualquier enfermedad.

4,7. Vivienda.

Según

aproximadamente existen 248 viviendas, algunas de ellas

deshabitadas.

observaciones. toda ia comunidad,en

En v:»uanto a la construcción de las viviendas, estas son

edificadas con adobe, otras con ladrillo y techos de

calamina, se hallan dispersas. Según el censo de 1976, su

número era de 440, representante a 3.47 personas por

vivienda.

Resulta válida aquí, la observación de un autor, sobre la

región lacustre: "Cada casa, en aymara,

está situada según la voluntad de

llamada 'uta',

su constructor, la

para un porcentaje

Consiste, siempre en

que sirve como

única orientación

bastante grande,

una habitación de piano

que es válida

es hacia el Lago,

rectangular,

40



cuarto de estar, de dormir y muy frecuentemente como

cocina y despensa. Solamente en algunos casos tienen la

cocina a parte, en una dependencia especial o en el

rincdn del patio 24

En la construcción de sus casas preponderan ios

materiales locales; siendo entre los traídos desde La

Paa, la calamina; para la cubierta, que se ha impuesto

sobre el techo de paja de raigambre pre-colonlal.

El mencionado patrón aldeano disperso, se halla en

proceso de modificación, ya que en estos últimos años se

está construyendo la plasa principal de la comunidad, con

la ayuda de la Prefectura del Departamento de La Paa.

Desarrollo del turlscao en la reglón del Lago Titicaca y

sus formas.

5.1. Turismo programado.

Bn cuanto a turismo programado se refiere, en la región

del Lago Titicaca podemos mencionar: Un circuito

internacional La Paz Cuzco, o viceversa, un circuito

nacional La Paz - Copacabana, o viceversa y diferentes

excur,siones al Lago, Puerto Pérez, Puerto de Chua, Isla

de Suriqui, los que pueden tener una duración de medio,
o un día.

^1 circuito internacional La Paz

diaria, a horas: 07:00

destino a Puerto Pérez, donde abordarán la lancha que los

Cuzco, con salida

a.m. en automóvil, o bus con

24 Pone© SanJInés,
129, 1981.

Las ruinas prehlspánlcas de Chukuperkha
* P.
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J.Ievax"á í:n un crucero a la isla de Suriqui, para luego

pasar por el estrecho de Tiquina, y seguir por la

carretera al Santuario de Copacabana, llegando a este

lugar, después de una visita a la Virgen Morena y el

almuerso, continúa el viaje por las poblaciones de

Pomata, *Juli e Illave, hasta llegar a Puno, donde se pasa

la noche y al dia siguiente tomar el tren hasta Cuzco.

Su cuanto al circuito nacional La Paz Copacabana,

existen dos recorridos, por la carretera del altiplano,

con una hermosa vista de la Cordillera Real de los Andes,

hasta llegar a Tiquina, luego de cruzar el mismo,

continuar el recorrido, que conduce a Copacabana, donde

se realizan visitas a la Iglesia, a las islas del Sol y

de la Luna; a lugares arqueológicos, como la Horca del

Inca, Kusthata, etc.

La otra posibilidad, es una trayectoria por la carretera

La Paa-Copacabana, Viasta llegar al Puerto de Ohua, luego

abordar la lancha que los llevará a la isla del Sol y

llegar hasta el Santuario de Copacabana, para continuar

con las visitas a los lugares arqueológicos

mencionados.

ya

La excursión ai Lago Titicaca, de medio día, se la

realisa a través de la carretera del altiplano, hasta

llegar a Puerto Pérez, donde una lancha los trasladará

la isla de Suriqui,

a

lugar del que son originarios, los

constructores del famoso Ra II r de las balsas de totora,

líe regreso a Puerto Pérez, con tiempo libi-e para tomar

refrigerio.

un

o almorzar un delicioso pescado de la región,
para posteriormente regresar a La Paz.
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listos son los circuitos tradicionales, que generalmente

todas las agencias realizan por esta zona, sin tomar en

cuenta comunidades que existen por las orillas del Lago

y que poseen un atractivo natural turístico.

5,2. Turismo áltemativo.

SI área del Lago Titicaca, cuenta con diversos atractivos

naturales incomparables y además, en sus riberas se

levantap'j»n las más grandes civilizaciones de América del

Sur, donde se encuentran comunidades que conservan sus

constituyéndose un atractivo

turístico. Demostrándose que muchas agencias de viaje, no

tian Incluido a estas comunidades en sus circuitos por el

Lago.

propias características,

Un ejemplo claro, es el de la comunidad de Ojje, que no

solamente posee sitios arqueológicos, sino también

naturales, donde se podría realizar un recorrido

turístico; taivéz un peregrinaje hacia esta comunidad,

pasando por los caminos prehispánicos y visitando

islas; en las cuales se puede observar las terrazas de

cultivo precolombinas

impresionante de la comunidad.

(Kana),

sus

que emplean y admirar el paisaje

En una de las cuales,

existen playas de arena fina, dignas de ser

apreciadas por todo aquel que visite Santiago de Ojje,

como una forma de turismo alternativo. Porque hoy en día,

el turismo se ha convertido en una industria, donde

homogéneamente, se da demasiada importancia a los lugares
culturales,

natural,

descanso,

ya que los turistas buscan lo exótico, lo
armónica con la

un escape de todo

constituye las grandes ciudades.

una relación
naturaleza,

ese centro urbano, que
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tVjr síupuesto, que si se da esta forma de turismo alterna

tivo, estaría sujeto a los aspectos físico naturales,

determinando cuales serían las fechas, en las que se lo

llevaría a cabo: es decir, temporadas, horarios, etc.

6, Aspectos físico naturales.

6.1. Clinsatologia.

Los datos de temperatura, precipitaciones

relativa, vientos y heladas, se obtuvo del Ministerio de

Aeronáutica Civil del Servicio de Meteorología e

Hidrología.

humedad

•Estos datos corresponden a ia provincia Manco Kapac dei

departamento de La Pas, tomando como referencia a

Copacabana, ya que no existen datos metereológicos de la

comunidad de Santiago de Ojje. pero éstos nos servirán

aspectos físico-como paránjMstro para determinar ios

naturales de dicha región.

Además estos datos nos ayudarán a determinar las épocas

en las que se podría realisar un circuito turístico,

se trata de datos exactos, podemos programar los meses y

días de visita a Ojje, trasladando a un grupo de turistas

interesados en realisar el etno-turisroo.

como

También podremos observar detalle,con mas estos

comportamientos climatológicos en los siguientes cuadros
y gráficos, tomando en cuenta el comportamiento, durante

tres años 1930, 1989 y 1990.

Santiago de Ojje,

aitiplánica.

se encuentra dentro de la .zona

es de clima frío con cambiosy por lo tanto,

bruscos de temperatuz'a.
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6,2, Temperatura.

Temperatura Media Anual, 15* C. (Ver cuadro NQ 6)

6,3. Precipitaciones.

Oscila entre 0-1 ar.m. (Ver cuadro NQ 7)

6,4. Humedad Gtelativa.

Meses secos y lluvio.sos. (Ver cuadro NQ 8)

6,5, Vientos - heladas.

Predominan vientos variables de Este a Oeste. (Ver cuadro

M£* 9)

6,6. Paisajiamo.

Es impresionante, al observar el panorama que existe en

toda la región. Esta comunidad pertenece a la cabecera

por la influencia del Lago Titicaca,del valle,

ribereña muy atractiva.

zona

6.7. Flora-Fauna.

En cuanto a la vegetación,

con las siguientes variedades;

como combustible).

la comunidad de Ojje, cuenta

Totora, Thola (utilizada

Kiswara, Vareta, Paja brava,

Mutu mutu. Sewenka y pastos naturales en pequeña escala.
Khoa,

La totora, de tallo largo.

nativo de hoy

Aprovechando.

erectil significa para el

en extremo útil,

atrás, en la

un recurso natural,

hasta hace poco tiempo

46



manufactura de balsas, para la cubierta y techumbre de

ias casas y otras finalidades. "El aprovechamiento de la

totora es muy diverso, las puntas blancas de la parte

inferior del tallo, son muy tiernas y sabrosas.

Los aymaras del lago las utilizan como verduras frescas.

La totora Joven, sirve como forraje para los cerdos y el

ganado vacuno. La parte media, llamada chullu, sirve como

remedio para el mal funcionamiento de los riñones.

Cuidadosamente resecada, se usa como materia prima en la

fabricación de esteras gruesas, conocida con el nombre de

pirwa, sirven especialmente para cubrir las casas en las

i.‘i las donde no hay ba.starite paja, y en el resto del

altiplano, mucho má.s re.sl.stente como techumbre.

Finalmente, esta planta .seca, .sirve de combustible en las

cocin.as de los campesirio.s y en general, como materia

prima para la fabricación de los botes de pesca, llamados

yamí»u-Matüpu, o también bal.sas.

En la actualidad, Santiago de OJJe, a pesar de tener en

gran cantidad e.sta planta, no construyen balsas de

totora, y sólo .se las puede obtener por pedidos.

Los tallos de totora son largos, su tamaño es de 7.50 m.

emergiendo sobre el nivel del agua, hasta 2m.

La fauna está constituida por rebaños de ovejas,

cerdo.s,

vaca.s,

conejos. a.snos. Por las orillas del Lago,

encontramos palmípedas como la choca y patos silvestres.

Lo.s pobladore.s de OJJe los

obteniendo de éstos.

crian para su propio consumo

carne, leche y todos sus derivados.

La Ivana de oveja

realizan su.s tejido.s.

muy importante,

como mantas, poncho y frazadas.

es
porque con ella
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6.8. Orografía.

La comunidad de OJje se encuentra en las faldas de los

cerros Chalipilaya y Kapia, este ultimo se encuentra en

el centro de la comunidad.

Para los pobladores, estos cerros constituyen lugares

ceremoniales y sagrados, donde realizan sus ritos a

quienes les brindan una retribución por los beneficios

obtenidos.

6.9. Hidrografía.

No existen ríos permanentes, sólo en los meses de

precipitación se forman algunos riachuelos. Zona

influenciada por el Lago, el que juega un papel muy

importante, para el riego de sus cultivos y el consumo

del ganado.

Este a Oeste, la comunidad presenta en sus cerros, un

30% de gradiente y pedregoso, contituyendose un atractivo' íí

natural.
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Santiago de OJje, es una comunidad que se encuentra en la

frontera boliviano-peruana, donde se observa que la misma

requiere prioridad en cuanto a salud y educación.

Se puede observar que hasta 1992, se han realizado proyectos,

para su desarrollo, como ser el sistema de agua potable, la

construcción de la plaza principal, llevados a cabo con el

apoyo de CORDEPAZ (Corporación de Desarrollo de La Paz).

Se ha determinado en el análisis de investigación, que la

accesibilidad a Santiago de Ojje es deficiente desde Tiquina,

porque el camino carretero, de tierra, no se encuentra en

buenas condiciones, pero lo positivo es que como la vía

bordea el Lago Titicaca, se puede admirar el impresionante

paisaje natural, Atractivo turístico muy singular.

Un aspecto importante para el turismo, es la existencia de

caminos p:E'ehlspánicos en el recorrido de Tiquina hacia la

comunidad, caminata que dura dos horas, donde se observa que

algunos lugares están cubiertos de tierra y hiervas.

Al respecto, podemos constatar que

existentes, es el deterioro

uno de los problemas

de los caminos y sitios

aisqueoldglcos, pues los campesinos se llevan los bloques de

piedra para las construcciones de sus casas,

produciéndose de esta forma la depredación de

un importante patrimonio arqueológico y arquitectónico.

porque desconocen

*

Por esta razón, se deben realisar

y piHaservación de

naturales de toda la comunidad.

programas de concientización

turísticos,

OJje,

lugares
arqueológicos y

al igual que otras
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comunidades que iá circundan, necesita ser promovida

turísticamente, mediante un circuito, no sólo por ios sectores

tradicionales de recorrido, como ser: Copacabana-Puno-Cuzco,

sino también, que integre a dichas comunidades.

Esta comunidad, es una unidad territorial, que nunca fue

hacienda. Se ubica en plena frontera boliviano-peruana, razón

por la que se le debe dar mayor importancia, .pues, muchos

fcM>iivianos y peruanos la cruzan diariamente por motivos de

trabado, e incluso existen familias peruanas que viven en

Odde, Esto, se debe a La existencia de dos islas: Patahuata y

Kana, constituyen fuente de aba.stecimiento, que están bajo el

dominio de los pobladores de Ojje.

Por otro Lado, el canje territorial de Ojje con Tapojje, en

193Í5, ocasiono que estas isia.s quedaran en territorio peruano,

aunque la pertenencia siga .siendo de los pobladores

bolivianos. Esta circun-stancia, puede en el futuro, ocasionar

,serlo,s conflictos entre ambo.s países.

Con referencia a los aspectos culturales, se observa una

cierta di.sminución de la práctica ritual, debido a la

inserción de elementos foráneos en ellos. Se debe

probablemente al de,sarrollo de la comunidad de Ojje, es decir

a la evangelización emprendida por la iglesia católica,

utillaando nuevos .síiabolo.s en .su.s rituales y también a la

inten.sificación de la educación en el campo, a los movimientos

migratorios y a la Introducción

c.ausádo la pérdida de cierto.s

cultura aywara.

de la tecnología, que han

valores tradicionales de la

En cuanto a las ceremonias

podido detectar que e:>:iste

que realizan los comunarios, he

inserción

e?:teríios, los que son utilizados en sus rituales.

de elementos

Entre ellos.

una
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la ci-ua católica, el incienso, alcohol puro, "vino de ia

tierra", mesas preparadas para determinadas celebraciones.

También resan el Padre Nuestro, Ave María y alguno cantos de

alabanza, que han sido introducidos en la cultura andina con

la llegada de io.s e.spañoles; porque en el periodo

precolombino, sus ceremonias eran diferentes más naturales e

impresionantes, utilizaban coca, chicha y siempre ofrecían el

sacrificio de un animal domé.stioo, con su sangre ruceaban todo

el bigar, repitiendo algunas oraciones y alabanza en ayrnara.

Son en estos ritos y ceremonias, donde se puede observar

claramente la inserción y mezcla de elementos andinos

autóctonos con foráneo.s, produciéndose el sincretismo

religioso, en dicha cultura popular, por que los pobladores

han ido aceptando y adoptando estos elementos foráneos,

constituyendo parte fundamental de sus ceremonias, como lo es,

la cruz católica, el reemplazo de la chicha con el alcohol

puro y "vino de la Tierra”, junto con las mesas preparadas.

Otro caso de sincretismo, se da en la construcción de un arco

de piedra, forma adoptada por la introducción de estos

elementos, dicha construcción se encuentra en el calvario

lugar ceremonial, ubicado a 15 m. de la plaza principal del

pueblo, donde la comunidad junto a sus yatiris, realizan sus

rituales a la Pachamama y Achachila.s.

Se debe destacar que el idioma persiste,

admirablemente, en toda la comunidad, que ha sufrido todo un

ayrnara

proceso histórico de defensa ante la imposición foránea,

se patenttSia desde el momento mismo de la conquista española,

cuando por la fuerza .se

económica.

que

.superpuso una estructura socio-

.sobre una ba,se cultural distinta.
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A pesar- de la imposición de la religión católica, los

campesinos conservaron sus costumbres originales, asimilándola

sólo en parte a la Religión Colonizadora. Es tan visible y

palpable esta situación, ya que aún se sigue rindiendo culto

a la Pachamama y a su.s Achachilas.

Otro problema que se ha podido apreciar, e.stá relacionada con

la actividad artesanal, de calidad deficiente, por que

desconocen la importancia social y cultural, que puede

repre.sentar para ellos un beneficio económico. Su artesanía

co»nsta de tejidos de lana de oveja, como aguayos, frazadas y

mantas, que los mismos pobladore.s confeccionan: pero en un

íforcentaje menor, debido al poco fomento de la artesanía, de

tal manera que la comunidad contaría con algunos ingresos para

su desarrollo sooial-cultural y otras actividades.

La.s fe.stividades folklóricas tiene sus propias características

en cada comunidad, mostrando cambio, evolución y permanente

vitalidad. Estas festividades podrían ser promovidas

turísticamente, r-ealtzando un circuito con observación e

incluso participación en la misma festividad, porque para

X'esaltar a una determinada región, es necesario conocer su

identidad religiosa.

El escritor, Fernando Montes Ruiz en la entrevista realizada,

la presencia de turistas en

oca.sionan cambios en el comportamiento

en lo que se refiere a las costumbres y

ya que éstos se van convirtiendo en

perdiendo asi, su esencia.

-•»

en días pasados, sostuvo que,

determtnada,s regiones,

de sus habitante

ritos que practican,

simples espectáculos,

c>
"•J 1

Sn cuanto a lo

cultivable

aspectosc\

socio-económicos, los terrenos

se produce para elson pequeño.s. con dificultad

familiar.

R*

con.sumo con pocas posibilidades de generar
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excedentes para la venta. No olvidando, que la situación Junto

a la frontera, posibilita algunos ingresos a través de

negocios e Intercambio de productos.

Coiac» se disponen de datos estadísticos, referentes a la

producción agrícola de la comunidad, no se puede dar un

I*orcentaJe de la producción anual. También se observa que en

to'da la comunidad no existen invernaderos, es decir que los

pobladores desconocen los avances tecnológicos del sistema de

cultivos, y si se los pondría en práctica, se fomentaría la

agro-industria en todo el cantón.

Por otro lado, no tienen conocimiento de nuevas técnicas de

aprendidos de sus

antepasados: la pesca individual y en grupos del carachi, no

tienen los medios suficientes para la pesca del pejerrey, pues

éste, a diferencia del anterior, se encuentra alejado de las

orillas, Por lo tanto, la pesca constituye solo un 5% del

total de la actividad económica.

pesca, sólo conocen dos sistemas.

A pesar del desarrollo que ha tenido Santiago de OJJe,

trueque

el

sigue manteniendo vigente, sin perder sus.se

características. Este intercambio de productos, se lo realiza

en la feria, al aire Libre y a nivel de comunidades, en la

que, tanto boliviano.s como peruano.s, venden e intercambian sus

producto

Lá organización social y política de esta comunidad,

seguido una trayectoria normal. Tuvo las típicas autoridades

ha

de las comunidades

autoridades menores,

la autoridad máxima del pueblo,

r Pienso que toda la comunidad deberí

que sig-a fv.>rmando parte de la estructura

originarias, el Jilacata y otras

que debían rendir cuentas al corregidor.

Estos cargos siguen existiendo

a apoyar al Jilakata,

social.
para
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Seenin datos actuales, obtenidos dei Instituto Nacional de

Kstadistlca (INE), se observa que la población rural ha

disminuido, debido a las fuertes corriente migratorias, del

campo a la ciudad, en busca de mejores condiciones de vida

económica. Esto debido a la falta de apoyo para mejorar los

si,stema,s de cultivo y aprovechamiento de las tierras,

convirtiéndoLas en tierras fértiles.

Como .sabemos. la educación rural no es muy eficiente, tal vez

debido a la baja calidad de la enseñanza impartida por ios

educadores o, a la poca asistencia estudiantil o, simplemente

a la falta de recursos económicos, ya que se observa que

eitisten poca cantidad de bachilleres, que continúan sus

e.studios en universidades, pues la mayoría de estos, se quedan

en el lugar de origen X)ara dedicarse a la agricultura u otra

actividad.

La posta sanitaria del pueblo, no cuenta con los suficientes

medicamentos para atender casos de gravedad: pero el problema

fundamental, es la ausencia, casi completa, del personal

médico. Este, es uno más de los problemas que confronta la

comunidad en estudio. Al respecto, tampoco se cuenta con datos

de natalidad, ni mortalidad de la población.

El sincretismo. no sólo se

culturales, o religiosos.

puede dar en los ámbitos

sino también en lo que se refiere a

estas

ya que los elementos extraños

como la calamina, se ha impuesto sobre

paja, de raigambre precolonial;

adobe, fueron reemplazadas por las de ladrillo,

éste mencionado patrón aldeano disperso,
proceso de modificación.

la propia construcción de viviendas. En el caso de OJje

has sufrido una transíormación.

traídos de la ciudad:

el techo de
las paredes de

donde se puede

se halla en
ver que,

53



Ojie, es una comunidad dotada de los servicios básicos, como

lúa eléctrica, ag»Aa potable, posta sanitaria, además de contar

cotí' un colegio, sub-alcaldia, iglesia y las oficinas del

cantón. Tal ves, uno de ios problemas que tiene esta

comunidad, es la falta de equipamiento turístico, porquero
tiene establecimientos de hospedaje, servicios de alimentación

ni comunicación telefónica.para sus visitantes,

Bsta comunidad, se constituye en un atractivo natural, por su

topografía accidentada y su paisaje impresionante, al igual

que las tres islas que la conforman. A pesar de estar

deshabitadas, .son de dominio y control de los pobladores, pues

.son fuente de abastecimiento para ellos.

La isla Limina, pertenece administrativamente a Solivia: pero

las otras do.s. Kana y Patahuata, pertenecen a Perú debido a un

canje territorial, entre ambos países. Por estas razones,

pienso que se debe dar mayor importancia al cuidado de

nuestr-as fronteras y n dejarlas al olvido.

SI principal patrimonio arquitectónico, que posee Ojje

templo de "Chukuperka", ruinas que demuestran una asociación

es el

de rasgos culturales, correspondientes al periodo tiwanacota.

Construcción de notables dimensiones, claramente edificado con

c onoc tmiento s astronómicos, sirviendo de observatorio

iimraimétrico: pues, por medio de él,

exactitud, .si el nivel de las aguas había subido,

debido a que .se encuentra en conexión con el Lago,
manera establecer; si

determinando el rendimiento de la

se podía saber con

o bajado:

De esta

el año era lluvioso,

cosecha.

o seco

El problema que se pudo observar,
mina

sobre

es la depredación de estas

con tierra,

campesinos

porque están cubiertas

este templo, ios
además de ello,

han realizado sus
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sin darse cuenta de la importancia cultural quesewibradios,

tiene* Algunos restos líticos, que conforman los muros de

ha sido usados para la construcción de lasChukuperka

viviendas del pueblo.

La iglesia de la comunidad, que se encuentra bastante

deteriorada, la misma, pertenece a la época colonial,

edificada en honor al apóstol Santiago, a quien ofrecen

ceremonias* Actualmente, se hizo una refacción de todo el

frontis, sin tomar en cuenta los elementos decorativos, que la

caracterizaban.

El calvario, es otro lugar, en el que se puede identificar el

sincretismo, debido a la introducción del nuevo componente

foráneo, que es el arco de piedra, donde realizan sus

rituales.

Por otra parte, se encuentra el problema del cementerio. El

mismo que está descuidado; pero a pesar de ello, constituye

«na parte importante para los coraunarios, especialmente en la

fiesta de Todos Santos.

El turismo programado, abarca solamente circuitos

tradicionales, que la mayoría de las agencias de viaje

promueven, sin tomar en cuenta comunidades que poseen

Importantes atractivos turísticos y se encuentran en la

frontera, como es el caso de Santiago de Ojje,

puede realisar el etnoturismo.

en la que se

En esta comunidad, no existe afluencia turística externa,

Es así que, por un

que

se ha

que el mercado

solamente es visitada por sus residentes,

lado, se plantea captar el flujo turístico nacional,

visita la región del Lago Titicaca y Copacabana. Además,
determinado. mediante datos estadísticos,
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recííPt.ivo méfi adecuado para realizar esta propuesta, son

porque éstos representan el 47.2 % de

visitantes a Copacabana, quienes son atraídos por el Lago

Titicaca,

turistas aleiftane ct
^ f

Por tales razones, el proyecto está orientado a duplicar la

afluencia actual, tanto de turistas nacionales, como

e-^tranjaros (alemanes) .

Los datos fisico-naturaies, se obtuvieron del Servicio de

Heteorologia e Hidrología, los cuales pertenecen a la

pjrovincia Manco Kapac, de la ciudad de La Paz, tomando como

referencia a Copacabana. Estos datos servirán para determinar

las épocas en las que se podría realizar circuitos turísticos,

programando los meses y dias de visita a estas comunidades.

Santiago de Ojje posee un clima frío, con cambio bruscos de

temperatura. Sin embargo, su paisaje es impresionante', por su

belleza natural, además que sus cerros Chalipilaya y Capia,

constituyen para ellos lugares sagrados, donde realizan sus

ritos. Tiene diversidad en cuanto a flora y fauna.

El Lago Titicaca, juega un papel muy importante dentro de la

comunidad, para el riego de sus cultivos y consumo del ganado.

Además, obtienen de él, la pesca del carachi, que sólo sirve

para su autoabastecimiento, sin dar mayor importancia a ésta,

ya que desconocen técnicas avanzadas.

Poi* 1-as siguientes características mencionadas,

en las diferentes manifestaciones

se han visto

culturales' que posee esta

Inserción

comunidad, resultante de la '

culturas. También

evidenciado que no existen proyectos etnoturísticos

de dos diferentes se ha

concretos,

excepción del etnoturismoen el área del Lago Titicaca, a
en
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la isLa del Sol, pero que aún no se lo lleva a cabo, este

proyecto esta a cargo del Centro de Investigaciones

Tecnología Integral. "INTI",

Inversión Soci¿\l "FIS”.

de

financiado por el Fondo de

Síntesis del Proyecto "INTI".

"Btnotnrismo en la Isla del Sol". Este proyecto para ofrecer

servicios en Etnoturísticos,

intervención integral

saneamiento básico. agua potable, alcantarillado y

capacitación en la prestación de servicios turísticos. Este

proyecto esta dirigido a todos los pobladores que viven en la

se inscriba dentro de una

en la Isla Sol: Educación Formal,

comunidad de challapata, el objetivo central es poder ejecutar

una activid*ad complementaria que permita en desarrollo

autosostenible y constante para desarrollar la región de la

Isla del Sol como parte de la estrategia de desarrollo de la

micr-oregión donde se

provincia Manco Kapac,

consideran otras comunidades de la

Pese a ser un lijigar sagrado y símbolo de la cultura Andina.

Isla del Sol ha

incomunicada con el resto de las

la

estado completamente desatendida e

zonas de desarrollo, las

posibilidades cjue tienen para subsistir se ven limitadas

las condiciones y el nivel de vida de sus pobladores.
por

El objetivo final poder trabajar con los campesino.? del

sostenible para generar

lograr un poco de desarrollo, y lo

y recrear su historia y su cultura.

es

lugar \xti proyecto autogestionario y
ingresos económicos reales,

má.s imr»ortante revalorizar

( Ver Anejto NQ 4 )

57



I. pmnosTiQo

Si las manifestaciones culturales, en Santiago de Ojje,

mantienen su estado actual, no existiendo programas, o

proyectos de preservación, estas manifestaciones, tienen el

peligro de desaparecer.

Si no se estimula una actividad productiva, para mejorar el

nivel d© vida de la población, la cual se puede dar mediante,

el etnoturismo. la comunidad de Ojje se mantendrá en un estado

d© depresión.

D© no trazarse un programa de concientización en la comunidad

Santiago de Ojje. para preservar la cultura y mantener sus

costumbres tradiciones, estos tienen el riesgo de extinguirse.

De no plantearse circuitos turísticos, que integren

comunidades, con las mismas características a las de Santiago

de Ojje, con el transcurso del tiempo, estas no superarán sus

condiciones de vida.
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J. P^PDESTA SimU.

1. ási»&ct^s Generales.

Las comunidades rurales del departamento de La Paz y del

pais en su conjunto. vienen en condiciones precarias,

tficnos del 31% de la población rural, cuenta con ervictos

caminera,

infraestructura turística y servicios de agua potable.

C2!

i

saludlregulares de infraestructura

Por dichas razones, la necesidad de implementar un

proyecto y programas de concientización y capacitación,

para promover turisticaioente ciertas comunidades,

incentivando el turismo Interno, especialmente el

e'tnoturlsmo, donde se puede observar las manifestaciones

culturales en cada comunidad.
I

Para Santiago de Qüe, g_e planea el etnoturlsmo. el cual

servirá como modelo para otras comunidades, ya que esta,

es rica en diferentes manifestaciones culturales, aún no

e^iotadas por falta de promoción turística, de esta

manera, se observará con mayor claridad el sincretismo

religioso, mostrando un proceso de conjunción entre dos

culturas diferentes. ¡

Este proyecto, esta dirigido a todos los pobladores de la

comunidad. El objetivo central,

actividad complementaria,

sostenido e

es poder ejecutar una

que permita el desarrollo

integral de la región.

La imsdementación de este proyecto,
nar a los po»bladores

aprovechamiento,

perroitirá proporcio-

un mecanismo para el

sus recursos

su calidad de vida.

del lugar,

rescate. revalorización de

turtatioos y al mismo, tiempo mejorar

59



El Proyecto propone, por un lado, el roe joramlento

nece.sario para la atención en los .servicios de turismo

(alimentación, ho.spedaje y transporte). Por otro lado,

está de.stinado a generar un proceso de capacitación para

adultos y jóvenes sobre: producción artesanal, actividad

turística, servicios, organización comunal, producción de

alimentos, con.servación de ios recursos existente y

manejo administrativo.

El objetivo final, e.s poder trabajar con los campesinos

del lugar, para generar Ingresos reales,

de desarrollo, F»ero lo más importante, es revalorizar su

historia y cultura.

lograr un polo

SI programa de concientizaclón estará conformado por

estudiantes de la carrera de turismo, los mismos que

darán charlas sobre preservación de sus manifestaciones

culturale.s y .sobre el significado e importancia de la

actividad turística.

En el programa de capacitación se ofrecerán disertaciones

de profesionales, formándose grupo.s n la misma comunidad,

en los cuales, se nombraran jefes responsables en cada

área: de preservación de las manifestaciones culturales,

arte.s.anales, de mejoramiento de atención ai turista y de

administración.

Adetíiá el proyecto consistirá en incentivar la afluencia

turística, realizando un recorrido,

c*
^ V

que vinculará a las

comuriid.ades de Santiago de Ojje.

Kimuquipi, Kacucho y Huayrani.

lago Titicaca. Empezando dicho

.sigtaiendo por las demás

prinoip.al,

Tiquila, Milluni,

ubicados en el sector de.)

recorrido en Ojje,

comunidades y tomando el camino

se puede llegar hasta Copacabana.
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Estudio do mercado.2.

2.1 Detemlnaclón de la Demanda.

Consideramos a Santiago de OJje como una

alternativa Etnoturística en el área del lago

Titicaca.

Para determinar la proyección de la demanda se

considera a la demanda turística de Copacabana, la

cual acoge la totalidad de los turistas interesados

en el lago.

De estos se ,consideran mayormente a los

extranjeros. por ser los más interesados en los

aspectos étnicos. Planteando como unos de los

atractivos turtstico.s más importantes de Santiago

de Ojje. I

Del total de la deroanda turística de Copacabana, el

proyecto plantea que el 60% del total de los

turistas extranjeros estarían interesados en

visitar Santiago de Ojje.

Por otro lado, se pretende promocionar a los

turistas nacionales, aumentando en un 5% cada año y

extranjeros.manteniendo el 60% en los turistas

CDáDBO á

MTOS HISTORICOS

VíSítáHTBS

BICTRANJgROS

NACiONADES
TOtAíiES

1988

10.771

30.274

41.045

1989

13.091

42.040

55.131

1990

14.412

55,131

69.543

1991

14.265

32.689

46,954

1992

16.399

67.339

83.738

Puentes Dirección Nacional de Turi smo

(
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COM)RO B

60% Ext.

60% Ext.

60% Ext.

60% Ext.

15% Nal,

20% Nal.

25% nal.

30% Nal.

l año.

2 attó.

3 afto.

4 año.

Porcentaje del total de la demanda turística de

Copacabana a alcanzar por el proyecto.

coaoRo c

FBOIECCIO^ DE hh DEMANDA TURISTICA DE COPACABANA

VISITANTES

EXTRANJEROS

NACIONALES

TOTALES

1 año 2 ciño

17.517

64.928

82.445

3 año

10.003

77.884

97.887 105.608

4 año

21.246

84.362

18.760

71.406

91.166

Fuente Elaboración propia.

La proyección de ia demanda se realizó a través de

la fórmula de regresión lineal (ver anexo No 11),

COáDRO D

PROYECCION DE LA DEMANDA TURISTICA DE SANTIAGO DE OJJE

VISITANTES

EXTRANJEROS

NACIONALES

TOTALES

1 año

10.510

9.736

20.249

2 año

11.256

14.281

25.537

3 año

12.001

19.471

31.472

4 año

12.747

25.308

38.056

Fuente Elaboración propia.

Porcentaje de la demanda de Santiago de Ojje,

obtenido mediante regresión lineal.

2.1.1. Deüianda Turística.

Él) la demanda turísti se realiza un análisis de la

afluencia Turística Interna (Nacionales) y la afluencia
turística Externa (Alemanes).

ca
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2,1.2. Aflueíicta Turística Interna.

El despLazaiaierito de nacionales en 1991 hacia la ciudad

de La Paa íue algo tnás del doble de los extranjeros,

alcanad la cifra de 219. 179 llegadas, de los cuales

32.6Í39 nacionales visitan la región del Lago Titicaca

(Oopacabana).

Intensidad de Viajes

I

La intensidad de viajes indica la participación de

quienes a lo largo depersonas mayores de 16 años,

un año calendario realizan un viaje de vacaciones

de 2.1 días promedio por todo este sector.

Gasto Promedio

B1 gasto promedio en la región del Lago Titicaca y

Copacabana alcanza a 14.58 $us. diarios y

aproximadamente 5.5 Sus. destinados a la compra de

artesanías.

■•i

Profesión u Ocupación

Los nacionales que visitan Copacabana

profe.sionales, técnicos, trabajadores en servicio y

estudiantes en .su mayoría.

son

^eses de mayor y menor afluencia turística

Los iQe.se.s de mayor intensidad

Correspondieron 'a los meses

diciembre (15,6. %)

bolivianos. Los meses

abril (2,9 %) y junio (4.5%).

flujo

de enero (14,6 %) y

en

como época alta para los

de menores afluencia fueron
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Bslyablecimlen-tos de hospedaje

La distribución de la preferencia hotelera de los

nacionales en Cópacabana, se estructuró de la

alojamientos (57,1 %),sie:uiente

residenciales (2:6,7%) y hoteles (16,2 %) .

manera:

S.ste comportamiento es un reflejo directo de las
j

motivaciones esenciales de los nacionales en su

desplazamiento a Copacabana, también mucha gente,

especialmente

establecimientos de precios módicos.

campesina hospedase en

2.1.3. áfiixencla Turística Externa.

Se ha tomado como muestra representativa el perfil de los

turistas Alemanes.

La ciudad de La Paz se constituye en el primer y más

imi’ortante destino de , lo.s visitantes extranjeros que se

dirigen a Solivia, en 199L registró más de la mitad de

las llegadas, la cifra total alcanza a 110,202 turista

extranjeros.

o
•j

Según datos estadísticos del Departamento

Planificación de la Dirección Nacional de Turismo,

los turistas alemanes,quienes más llegan a Bolivia y al

departamento de La Paz.

de

son

Intensidad de Viajes.

La intensidad de’ viaje indica la participación de

personas mayores de 14 años, quienes a lo largo de
un afío calendario realizan

de 5 dias aproximadamente.

un viaje de vacaciones
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Mo1*lvo de Visita.

El 71,5 % de los viajes individuales señalan coioo

motivo de viaje de vacaciones al entretenimiento, o

distracción y descanso.

Lu^r de Procedencia

!

El Lugar de procedencia de turistas alemanes,

los estados de Munich (19,5 %), Francfort (19,5 %)

y Bonn (13,1 %).

es de

i

Profesión u Ocupación

El 34,4 % de los alemanes que visitaron Solivia son

profesionales y técnicos, siguiéndoles en orden de

importancia los estudiantes con el 21,9 % y los

trabajadores especializados en servicios con el

21,9 %.

Gasto Promedio

El gasto promedio en Bolivia alcanza al 130 Sus.

diarios y su preferencia en compras de artesanía es

de 139 Sus. por cada visita que realizan.

atadla

La estadía promedio de alemanes

V días.

Su edad está comprendida entre 14-24

años, con el 28,1 % cada uno.

en Bolivia. es de

El 68,8% de éstos son del sexo masculino.

años, y 24-53

■•T
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Estado Civil

De los alemanes que visitaron Solivia, el &6,3 %

son de condición^oivil solteros.

Hedió de transporte

La preferencia ppr el medio de transporte, para

Injíresar al país, es el aéreo con 50,1%.

Atracciones que los indujeron a visitar Bolivia

Lafj atracciones que los indujeron a visitar

Bolivia. son el Lago Titicaca con 17,9 %, montañas

16,1 % y folklore con 14,5 %, también visitan las

realizararqueológicas

estcursiones a La iselva y navegar los ríos.

caminatas,ruinas

Elujo turístico de extranjeros en Copacabana

La importancia que han venido adquiriendo los

flujos de turistas extranjeros en Copacabana,

debido bé..sicamente a su situación geográfica en la

región dél Lago jTiticaca y como punto terrestre
importante de acceso al país, determinó que estos

flujos

considerablemente.

hasta 1991 hayan ido creciendo

El 30%

extranjeros, de éstos los

47,2 % casi la mitad de ios

de lo visitantes a Copacabana son

alemanes comprenden el

turistas extranjeros,

teniendo un gasto promedio de 43,5 $us. en la

compra de artesanía.
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CUADRO Nro. 2

COPACABANA
LLEGADAS DE VISITANTES
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CUADRO Nra. 3

COPACABANA
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CUADRO Nro. 4
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tileses de mayor 7 menor afluencia turística

La estactonalidad en turismo fue marcada por Los

meses de agosto (16,9 %) y enero (12,5%) como

temporada alta, los meses de menores afluencia

fueron septiembre (5%), diciembre (5,6%) y mayo

(6,6 %), para los extranjeros. (ANEXO NQ 6).

S.1.4« Perfil del comercializador del producto.

2«1«4.1. Agencias de Viajes

De acuerdo a la Dirección Nacional del Turismo existen

102 Agencias de Viajes y Turismo de las cuáles se realizo

una entrevista al 10% de estas agencias,

cuenta preferentemente aquellas que realizan circuitos

turísticos hacia la región del Lago Titicaca.

tomando en

Por tanto 6 agencia.s de viajes están de acuerdo en

realisar etnoturismo en esta comunidad, por que abre

nuevas rutas como una forma de turismo alternativo,

especialmente para revalorisar la cultura, dirigido a

Bolivianos,

Proyecto muy importante para captar la atención de lo

turistas, para lo cual se debe promocional* más esta nueva

región para su conocimiento.

También existen algunas agencias que llevan turistas al

pujllay en Tarabuco y a la fiesta de los chutillos
Potósi

en

pero sin la participación de los turistas

fiestas porque estos van como expectadores.

en

.0

Segiln las agencias de viajes los principales atracti
turísticas

vos

son:
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Lago Titicaca

Tiwariafe.u

Yungas

Ctiacaltaya

1.

2.

3,

Los cual indica que la principal preferencia turística es

el Lago Titicaca por sus propias características de

incomparable belleza; y por que en sus riberas se

levantaron las más grandes civilizaciones de América del

Sud.

Las Agencias de Viajes y Turismo que no están de acuerdo

son 4 por las siguientes razones:

La región donde se realizará el proyecto debe

contar con todos ios servicios turisticos y además

debe existir una buena infraestructura caminera.

Al realizar un recorrido turístico no solo debe

estar dirigido a un grupo especializado de

turistas, a quienes les guste el treking; sino que

se debe tratar de captar el mayor flujo turístico

tanto interno como receptivo.

Todo proyecto turístico para ser aceptado por las

agencias de viajes, esta en función al preció de

dicho recorrido turístico. (ANEXO NQ7).

S.1^ 4 ¿ ^. Hetíios de Transporte

cuanto a medios de transporte; se realiza la

respectiva entrevista al lü% de los transportistas, tanto

los que cubren la ruta La Paz-Tiquina y viceversa,
y el camión que

como

van directamente hasta
a la flota

Santiago de Ojje.
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(

Según la opinión de estos transportistas, si aceptan

trasladar turistas hasta esta comunidad, ya que los que

cubren la ruta La Paz-Tiquina salen de la zona del

cbmentaííio todos los dias y a toda hora.

1

tI

ípSli' '■
h

í,I H'.-
M''

r ¡

La'flotá y el camión que van hasta la comunidad de Ojje,

podrían salir con más frecuencia, es decir por lo menos

tres días a la semana.

Pero también existe otra alternativa, en la cual las

agencias de viajes cuentan con sus propios medios de

transporte para realizar los diferentes pecorridos

turísticos, especialmente en esta región del Lago

2^2 Detemlnación de la Oferta.

Para establecer la oferta se considera el

equipamiento básico disponible: 160 familias en

Santiago de Ojje, que aceptarán y llenarán los

requlsito.s para hospedar a los turistas.

Utilizando el equipamiento básico a un 100%,

entonces .se realizará cuatro circuitos turísticos

por semana: tres circuitos de

circuito de un dia.

dos dias y un

Por tanto: 160 x

160 X

4 = 640 turistas/semana

16 = 2.560 turistas/mes

160 X 176 = 28.160 turistas/año (*)

el mes de enero por la intensidad de

días con precipitación.

henos

• /
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Cálculo de la Olerta para el primer año.

km (II5CÜ1T.QS

2 de 2 dias

1.280 turifítas/rnes

14.080 turist.a.s/priraer año

1

Entouoes:

Cálculo de la Oferta para el segundo y tercer año.

CTRCniTOS

2 de 2 dias y

1 de 1 día

1.920 turista.s/wies

21.120 turi-sta-s/segundo y tercer año

2 y 3

Entonces:

Cálculo de la Oferta para el cuarto año,

..ciECímiis.

3 de 2 días y

1 de 1 día

2.560 turista.s/mes

28.160 turistas/año

4

Entonces:

CCADaO A

PROYECCION DE LA OFERTA

1 2 3

OFERTA 14.080 21.120 21.120 28.160

Notva. “ Porcentaje de la oferta proyectada
cuatro año.s.

para Ío.s
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COáBHO B

EQOIIjIBBIO sobhe m oferta y la dehabda

Algo 1 2 3 4

20.249 25.537 31.472 38.056DEMANDA

14.080 21.120 21.120 28.160OFERTA

DEMANDA

INSATISFECHA 6.169 4.417 10.353 9.896

Fuente; Elaboración propia.

Realizando el equilibrio de la demanda sobre

la oferta se observa que existe un porcentaje

de demanda insatisfecha.

Nota. --

2.2.1. Oferta Turistica-Equipamiento.

En la oferta turística se va considerar los siguientes

aspectos;

Atractivos Naturales

Patrimonio Urbano Ai'quitectónico y Artístico,

Etnográfico y Folklórico.

Equipamiento Básico.

2.2.2. Atractivos Naturales.

El principal Atractivo natural, constituye el propio Lago

Titicaca,que rodea la comunidad de Ojje, en él existen

aves acuáticas* como Chocas, gaviotas y patos silvestres.

El reino vegetal lacustre, lo constituyen los heléchos,

algas y los enormes mantos de totorales, donde las aves

construyen sus nidos. Con ellas los pobladores elaboran
bálsás de totora en

pedido de los compradores.

un paseo en balsa, deleitándose

menor cantidad, es decir sólo a

Suele ser muy emocionante dar

con una hermosa vista.
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(geográficamente pertenece al Perú).

de ésta Comunidadm.



Kn cuanto a los atractivos naturales, se puede observar,

que toda la comunidad constituye un atractivo natural,

por su topografía accidentada. Su paisaje Impresionante,

y además porque toda esta región nos induce a deleitar su

bellesa natural: donde el visitante se puede llevar una

experiencia inolvidable.

Ojje también cuenta, con tres islas en el Lago Titicaca,

en las que todas los comunarios tiene campos de cultivo

y pastos, donde siembran cereales, tubérculos. etc. En

pero

que estas casas, dejen de estar bajo

el dominio y el control de los pobladores.

estas islas existen algunas viviendas deshabitadas:
esto no significa,

"La menor de estas islas, Limina, se encuentra a 200m y

pertenece administrativamente a Solivia: pero las otras

dos, Kana a 500ro y Patahuata a IKra,
peruana, debido a

son de propiedad

territorial boliviano-un canje

peruano2 s.

Estas islas juegan un papel prioritario en la comunidad
por su importancia económica.Sin embargo,
Kana y Patahuata,

dos de éstas,

que geográficamente pertenecen a Perú

siempre crean conflictos, entre bolivianos y peruanos,

terrenos, y por su

que implican tomar ciertas

sobre el derecho de propiedad de estos
misma condición de islas,

medidas organizativas

apoderen de éstas..

para evitar que intrusos se

cada año,

cosechas,

o
se determina en asamblea

todas las familias lleven

que
después de las

en

2 5
Albo Javier, "Ojje por encima de todo", P. 13, 1972.
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conJttTi'to sus ganados a las islas al pastoreo durante

época seca, las ovejas van dentro de los botes y el

ganado vacuno va nadando amarrado por detrás. Y antes de

las lluvias los retiran de las islas,

antes de empezar las siembras.

de igual fortaa

Durante el tiempo que sus ganados están en las Islas,

pobladores de Ojje, designan a una familia para cuidar a

sus animales» Así, de esta manera evitar infiltraciones

extraftas y robos.

los

En estas islas se puede admirar las terrazas de cultivo

que existen, además, subir a la cima y poder observar el

panorama, viendo las comunidades más cercanas, constituye

una actividad recreativa muy importante.

La isla de Eana tiene una playa de arena fina muy

especial, que representa otro actractlvo natural. Existe

un mito. Cuentan los comunarios más viejos,

baja el nivel de las agua.s del Lago Titicaca, muy cerca

de la isla, se puede observar una iglesia de piedras

sumergida, llamada "Samtri” (Palabra aymara que significa

descansar), conocida por todos los pobladores.

que cuando

Según ellos toda la iglesia es de piedra, incluyendo

asientos» AlgíJinos pobladores dicen oír repicar la

de la iglesia»

sus

campana

Aftieman que toda esta construcción

puede ser observada

lentes

es pre-incaica y que

un equipo de buceo,con
y unos

pobladores

estuvieron en la iglesia y se sentaron en sus asientos de

piedra»

especiales. Cuentan que algunos
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Paira poder llegar ía las islas de Lirnlna, Kana y

Patahuata, se puede alquilar un bote de las

Lago de la inisma comunidad,

capacidad de Ib personas.

orillas del

cada eiobarcación tiene una

2.2,3x Pa-trimoTiio Urbano Arquitectónico y Artístico,

Etnográtlco y Folklórico,

Saínas Preshispanicas de Chukuperka.

Uno de los principales patrimonios arquitectónicos y

"Chukuperka", restos conservados

que parece corresponder a la época

artísticos, constituye

de un gran templo,

Tihuan ac ot a,e1 mismo

plataforma piramidal {

consiste, en una grandiosa

como una pirámide truncada), de

123 m, de largo, por 67 de ancho y 3,50 a 4 m. de altura.

Todos sus costados han estado

piedra labrada, que se conservan en gran parte.

revestidos de paredes de

En la parte delantera.

Lago, parecen haber los

que da sobre la orilla misma del

restos de una escalera similar a

a sus costados se

con rasgos efidicos.

la del Kalasasaya de Tihuanaco, y

levantan grandes monolitos

Uno de éstos. hva sido descubierto por Ibarra Grasso, se

encuentra tumbada todavía;

superior,

naturalista, con la

detrás de los

"anteojos

pero en lo que fue su parte

aparece una gran serpiente enrollada, de estilo

cabeza bien marcad

el extraño rasgo de

. como las serpientes propias del s

y presentando

un par de

ur de Asia.

ojos,

Las serpientes, otro elemento
icónográ ficas

con el

asociado con las deidades
de Tihuanaco,

culto

las cuales tienen relación

a la fertilidad,agua. Y el
tiene una
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representíiciííín en el templo de "Chukuperka

- á o^llaís del‘ Lago Titicaca, el cuaÍ'"füé*

como uti culto a la lluvia .y ;'a
fertílidadse. / '

construido!. [• .,
•jíjí'I.i- 'íiLJ.Lutl _

1Ó6 ritos ,! de
. * *

.Í.Mí

I i
i'

■J

Este templo, que fue construid con una tecnología

precisa, y por supuesto podrá ser atribuido al acto de

algún dios o dioses.

Ubicación

Las ruinas prehlspánlcas de Chukuperka, se encuentra en

la aowa do Faakiajja, a unos 500 m. de la plasa principal,

a orillas dol lago; con una superficie de 3,9 hectáreas,

extensión ligeramente de planta trapezoidal. En su

derredor crece la vegetación altiplánica;

ko'a>

para brava,

así como matas de las plantas designadas como

routumutu ^ sof/enká. Dicha edificación prehispanica,

general el área que ocupa, se encuentran dentro de una

faja aricroclimática,

flanco del cerro.

y en

con condiciones mejores que el

En esta primera, inclusive, se cultiva maíz, en pequeña

escala; en cambio la segunda zona, más desnuda, carece de

terrazas de cultivo.

Cabe destacar de

.también pequeños árboles,

Kollá,

eucalipto.

que en Paampajja se encuentran,

de origen vernáculo, como el

como el

paso,

y otros introducidos el pasado siglo.

, aa V Ponce Sanjinés
Chuqiiperka " , p. 149,

Carlos,
176.

"Las ruinas Prehispánicas de
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En sint-ests, eL templo consta de muros de contención, con

la tóoiitoa de pared horma, en torno a un terraplén. Por

consiguiente, conformado éste, con material de relleno,

con una altura cjue alcanza a .3,20 m. y su ¿rea total de

9,78J5 m2.

Características Principales,

B1 material lítico empleado en la construcción templaria

de Lo.s muros, e.s la areni.sca roja, con ligeras

diferencias de matis. El mismo, .si bien no existe en

ojje, a la vista, debió ser tra.sladado de un afloramiento

no» muy lejano», utilizando como cantera para la

extra»'3Ci»'Sn, quizá el cerro de Kenas phina, situado a 3

fcm. al no»rte de l.as ruinas, en línea recta.

C»itoL»l»gícamente. i.a zo»na pertenece al período devónico

.caracterizado» por dicho tipo de rocas.

Quedva po*r averigu.ar mucho, entorno a tan interesante

tema, .acudiendo» a 1.a observación experimental en el mismo

templo». En todo caso, este estaba conectado con el

íoalend-ario» "prehisp.¿nico", cuyos jalones fundamentales

eran lo»s equinoccio.s y .solsticios, con la consiguiente

repercusión en las faenas agrícolas. Dado que el

equino»»tcio de prim.avera se vinculaba a la

od^o»fto .a la cojse»'2ha.

siembra y el

■' hu kuí^e r k.a de im.\e s tr a

rasgo»s culturales :

dimensiones; claramente edificado

lago, con la escuitur.a

oonno»tacióri

una asociación de ios

Presencia de

.siguientes

un templo de notables

en conexión con el

serpiente,de una que tuvo

religiij.sa y relación con la concepción del
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mundo. Este templo sirve para conocimientos astronómicos

además de observatorio Hmmimétrico".y aretrolígicos,

Vale decir, que merced a la determinación empírica del

nivel Lacustre, se iHvdia saber con exactitud si el nivel

del lago había subido o bailado, con respecto a la

distancia del templo con el muro sur. Pudiéndose

establecer de esta forma, si el año sería lluvioso o

seco, y en consecuencia, si la cosecha sería copiosa, o

de bajo rendimiento.

Como las oscilaciones del nivel lacustre son cíclicas, o

sea que no hay dlterenoias abismales, ente un año y el

siguiente, se podía predecir también, como serían las

condiciones dei año venidero, consiguiéndose un valioso

indicador predictivo.

El templo de Chukuperka, si bien está vinculado con el

Lago Titicaca, era sin duda una construcción terrestre.

Conceptos de diferente Autores.

"Ohle, le .adjudica contemporaneidad con Tiwanaku, por una

pax'te, y por otra, declara que el hecho de estar situado

el templo princix*al, próximo a

favorece La explicación de

produjer-on mo'dificaciones sustanciales

la ribera lacustre,

que desde entonces no se

en su nivel".

Transcurrieron décadas,cuatro

arqueólogo visitara .someramente Chukuperka.

hasta que un otro

El Norteamericano

juventud,

Hendell

rápida

desconociéndo.se, no obstante la fecha de

Clark Bennett,

prospección

en plena

en 1934.
efectuó

ella.
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En su volumen taonográfico relativo a s

Bolivia, le consagró pocas líneas,

de inmediato traducidas

- sus trabajos en

que se las reproduce

al castellano:

En el lado sur de la península de Copacabana, en la

comunidad de Ojje, se levanta un terraplén revestido

bloques líbicos, cortados.

con

tallados y encajados,

naina tue descrita por ühle con el nombre de Llojepaya,

aunque hoy en día ios indios me indicaron la denominación

de Chocuperca,s,

Tal

De acuerdo a mis

principal es de «7.80 m.

145 pasos iKor 180 pasos.

apresuradas mediciones, la unidad

por 119 m, aunque ühle brinda

el único trabajo en piedra es la

pared de revestimiento en los cuatro lados. que todavía

se yerguen, con dos metros de alto en algunos lugares y
se dice que or-iginalmente sobrepasa los tres metros. Las

cuidadosamente labradas ypiedras son de arenisca roja,

fi jada.s''27,

En enero de 1940 Arturo Posnansky, efectuó una excursión
a Chukuperka, descubriendo que dicho templo formado

enormes bloques de piedra, durante siglos ha servido de

cantera para la construcción del pueblo de Yunguyo y de

Copacabana.

por

En la guia sobre Copacabana,

autores: Maks Portugal Zamora

editada en 1957 por los co-

y Dick Ibarra Grasso,

“En el camino

estrecho de Tiquina, y a una legua

camino carretero,

se

expreso lo siguientesobre Chukuperka:
Copacabana» pasando el

a

de la población, al lado del
que por el

2 7
Ponce üanjlnés
Chukuperka", 1981.

Carlos, "Las ruinas Prehispánicas de
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Fotografía dei Muro sur de las ruinas prehispánicas de

Ohukuperkha, perteneciente al periodo Tihuanacota.

Ruinas prehispánicas de Ohukuperkha, donde se- observa un

bloque de piedra esculpida una Cabesa de Serpiente de

apariencia tropical.
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sur se dirige a Perú, se encuentra la comunidad de Ojje.

Allí, al lado mismo del camino, que pasa por detrás,

e.'cisten los restos muy conservados de un gran templo, que

parece corresponder al período Tiwanacota (Anexo NQ 5).

Dentro de este mismo tipo de construcciones,

la Lglegjja. ikdonial »

se encuentra

construida en el año 1800,

actualidad se hizo una refacción de todo el Frontis.

en la

Esta iglesia fue edificada exclusivamente en honor al

apóstol Santiago,

culto

a quien ofrecen ceremonias

Ovada ani V ers ario

y rinden

de la comunidad y

principalmente en la fiesta del "Tata Santiago".

en

81 Calvarlo,

Queda a 15m.

junto a sus yatiris.

Se eíscuentra en un cerro,

de la plasa principal, donde la comunidad

realizan sus ceremonias y rituales.

de recorrido pedregoso hasta

llegar a la cima, donde existe un arco también de piedra,
en el que realizan sus ofrendas a la "Pachamama y a los

Achachilas", que para ellos constituyen seres sagrados de

a los cuales les dan una retribución,
todo lo bueno que les han brindado.

la naturaleza.
por

SI Ces»enterlo.

Que constituye un atractivo de la comunidad. Se trata de

una construcción de paredes de adobe, que la realizaron
alrededor de un grupo de árboles,

celebrar

piso;

donde existe una

la misa, todos los

cuando alguien de la

capilla pequeña, para

sepulcros están sobre el

comunidad muere

cementerio»

realizan

acompañando

una procesión

a los dolientes.

hacia el

hasta
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ente ri-arvío, tocando

quenas. Este «lismo acto,

forma m&s acentuada.

melodías melancólicas de zampoñas y

repite en Todos Santo

preparan

alcoluólicas y todo tipo de alimentos; para ellos,
una fiesta que dura dos días.

se dec\
í

pues, bebidasse

esta es

En la actualidad, se sigue dando

ceremonia. Sin embargo,

importancia a dicha

el cementerio está muy

deteriorado, debido a que la comunidad ha descuidado s

mantenimiento».

llamativo*,

manteniendo» su estructui-a original.

u

Pien.so que podría .ser un atractivo más
si se convirtiera en un cementerio jardín,

2..2.4. Equipamiento Básico.

En la comunidad de Ojje.

Pampa j j.a,

y fundamentalmente en la zona de

principalesencuentra losse
servicios

la escuela-núcleo y»c»'.ímunales y el "pueblo

co»legi»:*.

, la iglesia.

la plaza principal. las oficinas del cantón, la

íM’jsta sanitaria. Banco de Crédito (institución privada de

crédito »:;ampesino), la Subalcaidía, etc.

Cuenta también,

ftnan»'5iado»

con luz eléctrica,

por la Embajada de Canadá,

agua potable, que

fue en este ario

concluido el proyecto de sistema de abastecimiento de

agtjia, cuyo encargado de la parte técnica es:
de Hidráulica

el Instituto

No tiene comunicacióne Hidrología (UMSA).

ni telegráfica.telef»t*nica.

Con excepción de Lojjpaya.
l‘?i,s demás

cuenta

alimentaoión

la zonaque es más alejada,

La comunidad
carecen de este

establecimientos

para sus vi.sitantes.

«equipamiento.
no

e:on
de hospedaje, ni de
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23. FICHA DE JERARQUIZACION BASADA EN 3 VARIABLES:

1. VARIABLE DE CALIDAD

2. VARIABL DE CANTIDAD

3. VARIABLE DE SIGNIFICADO

ATRACTFi/O JERAJQ.CALIDAD SIGNIFICADO PUNTAJEAPOYO

A BC D 50 Ptos. A B C 50 Ptos. B C D 50 Ptos.A

1. RUINAS DE CHUKUPERKA i;íí 56 62> 4.1 22 2 3. ^6 16 3 76 yj21

2. CALVARIO I4 4 2 2 2 13 1 ■71 43 2534 14 3 7 0

3. IGLESIA II5 4 3535.1 3 17.1 42 2 O 1 1 1 0 3

4. CEMENTERIO I15232 3 2 r> 55 1 1 05 0 253 112 15

5. ISU\ LIMINA I4 1 o 2033 3 2 12 23 2 2 Í3 1 0 't

6. ISLA KANA I2154 3 3 3 25 2
*^1

65 1 1 0 0 2

7. ARTESANIA II5 1 3 2?54 4 4 2 ■í 0 0

S, FOLCLORE li3056 55 4 355 3 2 2 1 o 3oi.

9 CEREMQNAS Y RITOS

10. FERIAS

Lí2 357 ó 5 23 4 2 •■.I 0 0 4wl

I2351 0 34 35 3 135 3 2 03 )

FUENTE: ELABORACION PROPIA



Pero cerca a la plaza principal existe una habitación

disponible para los visitantes; de la lüiswia forma existen

pequeñas tiendas las cuales brindad los servicios de

allí ntación a los visitantes.

2v3.. ?lcha y JerarqulsaclÓn basada en 3 variables.

Variables:

Variable de calidad Puntos

Valor intrín.seco

valor extrínseco

c.. K1 entorno

El estado de conservación 10

15a.

b. 15

10

d.

50

Variables de apoyo

Acceso

Servicios

Asociació»n con otros

atractivos

10a.

b. 10

c^

5

25

Variables de significado,

dignificado local

Significado regional

Significado nacional

Significado internac.

2a.

b. 4

c. 7

d. 12

25

Total 100

2i'4. Inventario de ios atractivos turísticos.

El patr'imonio turístico esta dividido en 5

Sitios naturales.

categorías:

1.

2. Pvatrimonio urbano arquitectónico.

Etnografía y folclore.

Realizaciones técnico

Ac on teoimientos

3.

4. científicas.

5.
programados.

01



INyENTARIO DE LOS ATRACTIVOS. TURISTICOS

NOMBRE DEL ATRACTIVO CATEGORIA TO'O SUBTIPO JERM^UIá
[ago Titicaca 1 1.4 1.4.3

luinas de Chukuparka 2 2.1 2.1.2 n

Calvario 2 2.2 2.2.3 I

iglesia 2 2.2 2.2.3 II

Cementerio 2 2.2 2.2.3 I

lia limina 1 1.8 1.8.1 I

¡la Kaua 1 1.8 1.8.8 I

Artesanía 3 3.2 3.2.2 n

^olcbre 3 3.4 3.4.2 n

Ceremonias y irtos 3 3.4 3.4.3 H

Ceremonias al Aposto! SSantiago 5 5.1 5.1.1 n

’eria al aire ibre 5 5.3 5.3.5 I

Corrida de toros 5 5.3 5.3.4

Campeonatos de footl^ 5 5.2

Fuente: Ei^boraciái propia





Categoría:

L. Sitios naturale.s.

Tipo 1.4 Lagos

Lago Titicaca

Tierras Insulares

Isla Limina (Bolivia)

Isla Kana (Perú)

Isla Patahuanta (perú)

Tipo 1.8

2. Patrimonio urbano arquitectónico y artístico.

Tipo 2.1 Legado Arqueológico,

Ruinas de Chukuperka

Tipo 2.2 Asentarnierito5j humanos y arquitectura viva

Calvario

Iglesia

Cementerio

3. Etnografía y folklore.

Tipo 3.2. Folclore material artesanía.

Tejidos e indumentaria

Arte.sanía

Tipo 3.4. Folclore espiritual mental.

Entrada folclórica

Ceremonias

Achachilas).

ritos (pachamama yy

4. Acontecimientos y F»rogramas.

Tipo 4.1 Expresiones de música y danza.

Ceremonias a 1 Apóstol Santiago
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Tipo 4.2 Deportivas:

Campeonatos de football

Expeotácuio.s,Tipo 4.3 congresos y otros.

Feria coiaunal al aire libre

Corrida de toros.

3. Estrategias de intervención,

3.1. Etapa I. Prograiaa de (.k>nctenttzactón

Díit'ación del programa de concientización (1 mes) Lugar

(í>jlegio de la Comunidad):

Este programa de concientización,

e,studiaates del 6to seme.stre

como parte de las 200 hora.s

e,studivante debe cumplir.

estará conformado por

de la carrera de Turismo,

de prácticas que cada

Los e.studiantes enseñaran el programa de

guiados por los mismos catedráticos de la carrera,

ctjial se propone dar charlas sobre:

concientiaación

en el

Preservación de sus manifestaciones culturales.

Darles a conocer el

turística.

ignificado de la actividad
c*

Formas y maneras de

atractivos

cuidar y mantener los

culturales, arqueológicos y naturales.

Dotarles de material,

tengan su respectiva

ubicación.

para que dichos atractivos

señalización, para su mejor
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Qíift los coKiunarios comprueben que los turistas van

a observar y conocer su cultura nativa, la cual

atrae la curiosidad de estos.

elExplicar

económicamente es una fuente generadora de

ingresos, para el desarrollo de la comunidad.

proyecto (etnoturismo)que

Segtin la entrevista realizada a los pobladores de

0,ije será determinado que en la práctica, la

comunidad le designa taayor importancia al calvario

debido a las ceremonias y ritos para la Pachamama,

sus Achachilas y al Apóstol Santiago, luego esta la

Iglesia; el cementerio y las islas como fuente de

abastecimiento,

Por lo tanto se deduce que para estos coraunarios

las ruinas de Chukuperka, la artesanía y otros

atractivos naturales como el paisaje y la flora

tienen poca importancia.

Por falta de conocimiento en cuando a la actividad

turística, por parte de lo pobladores de Ojje, se

Ua propuesto realizar este programa de concienti-

aacióTi antes de empesar con el proyecto mismo.

Para

podi-ía tener dicho proyecto,

ejecución. (ANEXO m 8).

i saber el porcentaje de aceptación que

para llevar a cabo su

O
«J

Ca5>aoitaci6n y Promoción.

Tiempo de duración

Cíomunidad ).

(1 mes). Lugar (Colegio de la
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Se proífone efectuar un programa de capacitación,

conformado iM'-'r un equipo multidisoiplinario de

profesionales: sociólogo, arqueólogo, técnico superior en

turismo, técnicos artesanales y arquitecto. Su trabajo

será, realizar una cuantificación de la población

participante con el fin de revalorisar y preservar sus

manifestaciones culturales, conocer la importancia de sus

mejorar la

además de preparar a la

comunidad en la atención y servicio al turista en

hospedaje, alimentación y recreación.

atractivos turísticos para conservarlos,

calidad de su artesanía

Progi'ama de Capacitación y Entrenamiento,

Actividad turística.

Manejo administrativo.

Conservación y mantenimiento de lo

turísticos.

recursos

Atención y servicio a los turistas.

Incentivar la producción artesanal.

SéStos cursos de capacitación, se llevará a cabo mediante
talleres:

Artesanales.

Organización comunal.

Conservación

turístlco,s,

mantenimientoy de recursos
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Atención y servicio al turista

(iftejoramiento dle viviendas),

tipicos), recreación (actividades

esparoiioiento y participación compartida).

en: hospedaje

alimentación (platos

culturales,

3^1.2. Ejecución del Prograioa.

TALLERES PARTICIPANTES

Técnicas de mejoraraiento
(viviendas)

160 jefes

familia de la

de

comunidad.

Manejo y administración 2 0

comunales.

dirigentes

Organijsación comunal 160 familias.

Ta 1 leres .artesanales

(producción de tejidos
cerámica). 40 mujeres

Conservación y mantenimiento
de recursos turísticos 160 familias

Atención al turista (paseos
caminatas y pesca.

10 personas (guías)
de la Comunidad.

Atención en el alojamiento
(servicio) 160 familias

Atención en servicio de

‘alimentación (recuperación
de comidas y productos
tradicionales del lugar) 2 0

(cocineras).
personas

En este programa se darán diferentes

una concientisación a los

de revalorisar y

talleres y

pobladores de Ojje con el fin

se hará

preservar

cultur-ales, mejorar la calidad de s
manifestaciones

u artesanía, además de

servicio ai

sus

preparar

turista.

a la comunidad en la atención y
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Tatobtén se loe^lorará la aitmentación de la población por

que se incentivará a implementar construcciones de

invernaderos, que posibilitarán el autoabastecimiento de

la comunidad.

Kn cuanto a las técnicas de me joraTaiento de las

viviendas, se darán mediante el acondicionamiento de

espacios de hospedaje para turistas y constr^Acción de

letrinas comunales e individuales, para el saneamiento

básico. Las construcciones existentes, estarán destinadas

para 160 familias, sin modificar el estilo y caracterís

ticas de la arquitectura del lugar incentivando así, la

recuperación de los diseños tradicionales andinos.

EL programa de capacitación, se llevará a cabo en el

colegio, en determinados horarios. Los talleres

artesanales, contarán con dos ambientes, uno para la

capacitación y el otro para la producción de tejidos y

cex'áiíitoa.

La capacitación, estará apoyada con explicaciones,

láminas, afiches y videos, que identifique conceptos y

acciones relacionados a los temas.

Se medirá la participación de los asistentes, con la

recapitulación de lo explicado y evaluación del grado de

ásiroilación. Posteriormente, elaboran en forma conjunta

(instructores y corounarios),

temas dictados.

las conclusiones de los

La fase de capacitación, beneficiará a todos los

pobladores de Santiago de Ojje, puesto que los grupos que

se organicen, para el trabajo de los diferentes servicios
turísticos, tendz'án una capacitación específica.
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3.1.3. trowtama de E^rooclón.

(Este programa sjerá iniciado, después de 18 meses del

avance del proyecto, para luego tener un segiAimiento del

mismo).

La promoción del etnoturisrao,

nación con el equipo arultidisciplinario a todo nivel.

será realizado en coordi-

Los medios a utilizarse, serán:

In cuanto a la publicidad: radio, prensa,

lelevisión, afiches y folletos dirigidos,

principalmente a nacionales.

Exposiciones en instituciones, para promover nuevas

dternativas turísticas, que toman en cuenta este

estino.

Organisación de un cronograma, para visitas futuras

a estas comunidades.

3.2. Etapa 11. Etnoturismo.
I

(Tiempo de duración 2 años)

líesarrollo de Actividades de Servicios Turísticos.

Funcionamiento de los servicios de hospedaje.

Servicio de alimentación.

Recorrido
I

{ruinas,

etc.).

por los centros de

islas,

atracción turística

iglesias,calvarios.
cementerio,
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Recreación (paseo en lanchas por el Lago y

camínalas.)

en la comunidad de Ojje, se llevará a

cabo para imí*ulsar la artesanía, las ferias, revalorizar

las actividades religiosas y folklóricas, con el fin de

mejorar las condiciones de vida. Consistirá, en visitar

todos los atractivos de la comunidad, mediante un

peregrinaje iHvr toda la zona, donde los turistas

encuentren una relación armónica con la naturaleza y la

cosmovisión e identidad religiosa de los pobladores.

Los turistas, podrán observar la inserción y mezcla de

elementos andinos autóctonos con los foráneos, contenidas

en el sincretismo religioso en dicha cultura popular,

constituyéndose en parte fundamental de sus ceremonias y

ritos.

3.2.1. Población Beneficiarla,

Se considera al total de los pobladores de OJje, que

alcansa la cifra de 393, como beneficiarios directos, ya

que de una maner-a u otra, participarán en la.s diferentes

actividades que se plantea.

.2.2. Impacto Soclo-Sconómlco.

SI proyecto tendrá impacto sobre los pobladores, a través

de la revaloriaación cultural, aprovechamiento, rescate

y utiliaación de lo.s recursos y ventajas existentes

posibilidad de mejorar .sus recur.sos y calidad de vida,

porque

como

reconocerán

mejoramiento de la.s viviendas,

incremento del nivel de ingr

la importancia de la misma,

alimentación, .salud, el

familiar, reflejandoeso
en
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la superación de la condiciones de vida de la comunidad

en general.

En la fase de renovamiento de las viviendas y

construcción de letrinas, se empleará mano de obra del

lugar, lo que conlleva a la genez'ación de empleo, además

se incentivará la pi'oducción agrícola de la comunidad.

De la misma manera, tendrá una renovación en cuanto a su

organisación comunal, porque el proyecto propone,

realisar un taller de capacitación, para que su

organización social se fortalesca, y exista una óptima

distribuciónde ingresos por concepto de turismo.

3.3. Etapa III. Recorrido Turístico.

A partir del etnoturissao en Ojje, pueden surgir otros

proyectos similares, para las demás comunidades que

integren el rcorrido, ya que éstas cuentan, también, con

recursos potenciales, dignos de ser promovidos

turísticamente.

Se propone realisar este recorrido integrando a las

comunidades de Santiago de Ojje, Tiquila, Milluni,

Kacucbo, Huayrani y Kurauquipi, para incentivar el turismo

interno y de esta manera mejorar el nivel de vida de

dichíis poblacione.s, ( Anexo N<í 9 ) .

Si recorrido consi.stirá en realizar,

Ojje, pa.^jando por las

una caminata

comunidade,s departiendo de

TiquiLa, Huayrani, Milluni, Kumuquipi y Kacucho,
luego tOíinar el camino

para

principal de Copacabana y llegar a
Iva mifisíiva. La Cvaminata.

4 .a 5 ho>ras.
tendrá un tiempo de duración, de

siendo el recorrido total de 18 Km.,
(

por el
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camino prchisiKémico de La región del Lago Titicaca.

AL llegar a cada comunidad, los guías harán una

descripción de las mismas, mo.strando sus características,

maniíestaciones culturales, distrutando de la flora y

fauna, donde los turistas podrán comprar los diferentes

productos artesanales de la región.

Los recursos generados, irán en beneficio de cada

comunidad, administrados por la autoridad máxima, en este

caso por el corregidor y sus colaboradores, como se dará

a conocer en el programa de capacitación sobre

organiaación comunal.(Anexo 9).

3^3.1, Población Beneficiarla.

De acuei'do al Servicio Nacional de Reforma Agraria, se

considera a 373 familias, pertenecientes a la.s

comunidades del circuito turístico, como beneficiarios

directos, ya ^ue dichos pobladores, participarán en las

diferentes actividades que se plantea,

consigíaió tomando en cuenta

crecimiento intercensal, que es de

Esta cifra, se

la tasa anual media de

0.88, en el área

r^Aral de la provincia Manco Kapac del departamento de La

Pas, correspondiente al año 1993. Datos pertenecien-tes

al Instituto Nacional de E.5tadística ( INE ).

Sé plantea que esta propuesta,

ém^»rQs.as pdbltcas,

( PROBOTÜR >,

via^e.

sea tomada en cuenta por

como Promotora Boliviana de Turi.s mo

y empresas privada.s, como las agencias de

Además, existe la alternativa de

qiíe efectúen los poblador
que, por cada trabajo

se les dará alimentos,es.
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ot,orgados por las empresas, cotqo USAID, CARITAS

BOLIVIANA, itistit>uciories, que 1.1611611 un sistema de

alimentos ítor trabajo.

Aspectos de Organización del proyecto.4.

DIRECTORIO

EQUIPO

ASESOR

REPRKSENTAMTE

DEL PROYECTO

EQUIPO DE

CAPACITACION

I
i

SERVICIO Y ATEN

CION AL TURISTA

ORGANIZACION

COMUNAL

PRODUCCION

ARTESANAL

CONSERVACION DE

RECURSOS TUR.

KOSPB-
DAJE

ALIMEN

TACION

RECREA

CION

TALLERES ‘

ARTESANALES

CULTURALES Y

NATURALES

EL manejo del proyecto, corresponderá a los niveles de

jerarquía del organigrama, la actividad turística tendrá

un manejo .administrativo - con

eíiciencia y rentabilidad.

criterio empresarial, con

El directorii'.» e.st.ará‘ conformado por

repr^e s ent antes de una

un grupo de personas

gubernamental

será la encargada de otorgar los

ífiarcha del proyecto.

empresa o no

gíAbernamental, quien

recurso.s para la puesta en
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SL asesoramiento es importante en todas las etapas de

irapleraeritactdn del proyecto, conformado por un abogado,

an encargado de promoción y un contador.

KL Besponsable del Proyecto, con criterio de manejo

empre,sartal de la actividad turística, será una persona

contratada, para supervisar y tomar las decisiones

■finaLe.s, además de transmitir sus conocimientos a los

beneficiarios, con el apoyo de una secretaria.

SI equipo de capacitación, conformado por un técnico

su|:>erior en turismo, un arqueólogo, un sociólogo, dos

técnicos artesanales (tejido y cerámica) y un arquitecto,

que garanticen una buena formación de los beneficiarios,

la organiaación de la puesta en marcha del proyecto y la

verificación del establecimiento, donde se llevará a cabo

el programa de capacitación.

SI técnico superior en turismo, se encargará de capacitar

a los comunarios en la atención y servicio al turista, en

hospedaje, alimentación y recreación, además de formar a

los guías del lugar.

SI arqu€H31oeo, dará charlas a cerca de la conservación y

mantenimiento de los recursos turísticos naturales y

cultur^ale,s.

El sociólogo,

el programa de capacitación,

comunal,, también determinax-á

comunidad.

se encargará de organizar los grupos

a demás de la organización

las necesidades de la

para

El arquitecto,

técnicas,

será la persona adecuada para enseñar las

pax'a el mejoi'araiento de las viviendas, además
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de disertar los planos de construcción de letrinas.

tomando en A'^uenta estilo arquitectónico andino del lugar.

Los 'técnicos artesanales, son personas itnportantes en el

prA’jgraiíia de CvapaA’íitaA‘::ión, porque se encargarán de mejorar

la A'^alidad y aumentar la producción artesanal, formando

don talleres,, une» de tejido y otro de cerámica.

Los beneficiari*’js »::onf»:)rmarán grupos para el programa de

capa4::itaActón y para la atención de los diferentes

servtci»:»s., es decir, servicio de hospedaje, alimentación,

pa,se»'>.s, caiüinata.s, artesanías y otros.

Las 164 familias, trabajarán en varios servicios, en

función de lo,s grupos conformados con el fin de ofrecer

una buena eje»^ución del proyecto. De tal manera que el

trabaj»:» de b-'S grupos re.sponderá a una organización rota

tiva, para que adquieran experiencia en todos los campos.

Durante e,sta segninda etapa, las familias recibirán las

utilidades que genere el proyecto, distribuidos por

igíjial. Esta fíorma de operación, tiene como objetivo,

consA:»lidar la a»:jtividad turística y apoyar el trabajo

comunitario.

Después de la segunda etapa ( dos años ) , se podrán

establecer las remuneraciones al trabajo de los

beneficiarios, considerando que el proyecto generará

mayores ingresos y utilidades.

El proyecto está orientado a generar actividad productiva
estable y segura { como es

amplio pi'ograroa e capacitación,

formar a ios corounarios.

el turismo ), a través de un

que permitirá preparar y

querán capaces de desarrollar
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acciones específicas en íunciónA objetivos claro.s del

proyecto. Este se basará en una explotación de recursos

turísticos de La comunidad de OJJe y de sus aledañas.

^sdltectos E’inancieros.

EL proyecto propone La solicitud del financiamiento a

determinadas instituciones como:

El Eondo de Inversión Social ( EIS ), que

subvenciona proyectos de educación formal y no

formal, para el desarrollo de comunidades

deprimidas. De la misma manera financia proyectos

etnoturísticos, relacionados con la ecología.

La Embajada de Canadá, que viene desarrollando

proyectos de asistencia y apoyo a las comunidades

caropesinas. Los proyectos son de diversas

características, que van desde obras de

infraestructura social, proyectos productivos

(granja avícola, turisticos, artesanía, etc.) hasta

los ogroindustriales. Actualmente viene realizando

diversos proyectos en comunidades de la provincia

Manco Kapac.

La contraparte de la comunidad de Ojje,

ejecució»n del proyecto será en:

niateriaies locales,

viviendas, además de

turísticos.

para la

mano de obra y

para la refacción de sus

su trabajo en los servicios
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Inversión, del Proyeclio.

En la inversión del Proyecto se toma en cuenta los

siguientes aspecto.^:

5.1,1. Administración t^oyecto,

5.L.2. Programa de Capacitación y Promoción,

5.1.3. Ueloramlento de Viviendas y Construcción de

Letrinas.

5,1. Adainistración del Proyecto.

Detalle del presupue.sto ( En dólares arQericano.s)

Duración del proyecto ( 24 meses )

MOHTO MEMSOAL TIEMPO PROGRAMA

SOLICITUD

( $us )

D E

( $us ) (meses)

Responsable

del Proyecto
Tres Asesores

T,S, Turlsnso

Arcaueólogo
Sociólogo
Dos Técnicos

Artesanales

Arquitecto
Secretaria

500.- 24 12000.-

200.-

350.-

350.-

350.-

3 1800.-

1050.-

1050.-

1050.-

3

3

3

200.-

350.-

200.-

6 2400.-

1050.-

4800.-

3

24

Total Solicitsid 25200 $us.

5-1.2.Programa de capacitación y promoción.

Duración del Programa de Capacitación (

Lugar ( colegio )

3 meses)

96



EQDIPO Y scmiHistaos SOLICITOD ( $us )

Video cassetera v monitor
Material de Oíicina

Publicidad en Radio T.V.

Afiches ( 3000 )

S'olletos C 3000 )

890.-

1200.-

6400.-

720.-

2300.-

Total Solicitud 11510 Sus

6,1.3. ISeJoranlento de Vivlendais y contracción de
letrinas. Comunidad ( Santiago de Ojje )

áRTICDLO CAMTlDáD DOLARES TOTAL

Bax&os Individuales 160

BaSos Cooamales

Viviendas

r IR. Kía®= 984m* )
Contracción

90.-

350,-

7,14/ia®

14400.-

700.-

7028.-

2

160

32000.-

Total Solicitud 54128.-

Nota. Los materiales de construcción como ser:

adobe, arena y piedra serán del mismo lugar.

RESDMEM DEL PRESOPOESTO.

Detalle del Presup*ueíito ( En dólares americanos )

Duración del Proyecto ( 24 meses )

M' fi DESCRIPCION TOTAL SOLICITOD ($us )

1 Personal

Equipos y Suministros
Viviendas y Letrinas

25200,-

11510.-

54128.-

2

3

Costo Total 90838 $us
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K. CONCLUSIONES.

Después de realizar el trabajo de investigación y de elaborar

se llegó a las siguientes conclusiones:la propuesta,

Se ha comprobado la existencia de nuevas manifestaciones

culturales-religiosas, provenientes del encuentro de dos

culturas,

Se ha evidenciado el sincretismo religioso en las

distintas ceremonias y tradiciones del pueblo de OJje.

Además del sincretismo religioso, se observan otros

atractivos turísticos y arqueológicos, que pueden dar

lugar a hacer un proyector etnoturistico en Ojje.

Se ha observado, que la comunidad Santiago de Ojje como

ninguna otra, conserva sus tradiciones religiosa

autóctonas admirablemente a pesar de la imposición

foránea.

Las ruinas prehispánicas de Chukuperka, patrimonio

cultural arquitectónico, de un alto valor cultural,

deben ser conservadas y restauradas para promoverlas

turísticamente.

Sé ha comprobado que el calvario constituye un lugar

deremonial para 1§ comunidad Ojje.

Se ha evidenciado que los servicios de salud y educación

son deficientes en la comunidad.

98



Se ha observado, que las principales actividades

económicas son la agricultura y la ganadería, conservando

como sistema de cambio el trueque.

Además, de realizar un recorrido turístico en Ojje, se

plantea el etnoturismo que consistirá en la convivencia

de los turistas y los comunarios, con el fin de que los

primeros se hagan partícipes de sus costumbres y

tradiciones.

La implementación del etnoturismo en Santiago de Ojje,

permitirá que otras comunidades utilicen este medio,como

generador de recursos.

El proyecto permitirá promover nuevos atractivos

turísticos del área del Lago Titicaca, no aprovechados

hasta ahora.

Se ha determinado, captar y duplicar la afluencia de

turistas, tanto nacionales como extranjeros, que visitan

la región del Lago Titicaca.

Las Instituciones de Turismo y Cultura del país, deberían

brindar una mayor información de regiones poco conocidas

y de gran valor etnoturísticas, con el fin de incentivar

corrientes turísticas.

Trabájo de investigación qu es base para nuevos proyectos
é investigacions de esta naturaleza.
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L. RECOMENDACIONES.

Luego de haber realizado una evaluación de todo lo que

constituye el Traba.lo Académico de Grado, se recomienda:

Habiéndose demostrado la factibilidad de la propuesta, se

recomienda la puesta en marcha del mismo.

Una vez ejecutado el proyecto se recomienda hacer una

evaluación de cuales han sido las repercusiones que tuvo

el proyecto.

Si los resultados de la evaluación, han sido positivos en

aspectos económicos, sociales y culturales, entonces se

recomienda implementar proyectos similares en otras

comunidades.

Incentivar la actividad artesanal como un atractivo

turístico y generador de recursos económicos.

Que en los proyectos etnoturisticos,se tenga cuidado en

no alterar la forma de vida del campesino.

Promover investigaciones en el campo etnológico,

sociológico, antropológico y turístico de poblaciones

rurales con el fin de rescatar sus manifestaciones

culturales y revaiorizarlas.

A futuros investigadores se recomienda profundizar sus

estudios en los aspectos sociológicos y étnicos rerifos

ai medio de vida de la población, en la cual

realizar el proyecto.

se va
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GLOSARIO DE TERMINOS AYMARAS

Según el libro "Vocabulario de

Bertonio Ludovico, el significado de las

son:

la Lengua Ayioara" , de

siguientes palabras

EXPRESION PROCEDENCIA SIGNIFICADO

Araacari

Anapia

Chukuperkha-

Amkara

Ana y p'ia

Choco y pirca

Chukhutaña y

perkha

Huayllani

Huayra

Khalaptha

KHena y phina

Malvas

Agujero del lunar

Pared clara

Pared del silencio

Huayrani El bile

El viento que corre

Petrificarse

Agujereado o

Depósito de papas

Apretado, co la mano

Salitre

Apretado

Substancia para

teñir

Ola

Expresión breve

Poso con Agua

Columna o pilar

El que sabe

Asoleado

Kalata

Kanaspia ’

Kapia

Kollpayani

Limina

Millunl

Kapitha

Khollpa

Limitha

Millu

Üj je

Saííátd

Suáhá

1‘iiUllá

Yátiri

YUspiki

Okhe

Sawata

Chuana

Tiquira

Yatifía

Lupiski
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ANEXO NQ 1

En este cuadro se realizó la elección clel área apropiada para el

etnoturismo, tomando en cuenta ciertos i>untos de referencia, donde

se observa que Copacabana, Tiquina, Huatajata, Puerto Pérez (Isla

Suriqui) y Santiago de Ojje tienen como principal atractivo al Lago

localidades turísticas que atraen la curiosidad de losTiti caca ,

turistas para ser visitadas.

Copacabana obtuvo el mayor puntaje por se una hermosa península con

valiosas manifestaciones culturales y naturales.

Tiquina y Huatajata

carretera La Paz-Copacabana, Regiones muy interesantes aptas para

la caza y la pesca.

son poblaciones que se encuentran en la

Pero que no reúnen las condiciones para la elección del área

porque dichas localidades están influidas por el radio urbano.

Puerto Pérez, es una localidad que se encuentra a orillas del Lago

dsde este punto se aborda una lancha para llegar ala Isla

Suriqui; lugar donde se construyen las balsas de totora, fabricados

por los antivos de la zona.

Titi cae

Santago de Ojje es la comunidad apta y elegida para realizar el

etnoturismo como una alternativa turística en la región del Lago

Titleca.

Esta localidad cuenta con atractivos arqueo 1ógieos. y naturales;

la cual

cu 1turales.

en

s pretende preservar y revalrizar sus manifestaciones



ELEraON DE ÁREA EN lÁ REGION

DEL LAGO TCnCACA

PTO.PEREZ

ISLA SURIQUI

SANTLAGO

DE OJJE

REFERENCIA COPACABANA TIQUINA HUATAJATA

distancia desde La Paz 13065152 67117

6Acc^bilidad 7 76.5 7

Equipamiento básico 56.5 47 4

Servicios turísticos 5.5 4 46.5 4

4.5 5.5Atractivos culturales 7

Atractivos Arqueológicos 5.337.3

Atractivos folclóricos 4.3 74.26 5

6.55.5Atractivos naturales 5.2 4.57.3

38.3;,TOm 23.7 33.329.247.6 .

Accesibilidad: en base a distancia, calidad de camino

Porcentaje* obtenido en escala de 1 a 10 puntos sobre un total de 70%

Fuente Elaboración propia
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ANEXO m .y

Las danzas que participaron en la fiesta del Apóstol Santiaeo,

24 de julio de 1992, están inteííradas

comunidad.

Santiago de Ojje participan,

desde la ciudad de La Pas.

el

por los residentes de la

que en cada aniversario de la fundación del cantón

trasladando sus vestimentas y bandas

En esta festividad,

los preparativos.

eligen un preste. quien se encarga de todos

además de su participación con una comparsa.

COMPARSA DANZA BANDA

Bellos Fronterizos

de Lojpaya de

Santiago de O.ije

Morenada Señores Conquista

dores del Ande

Hijos de Santiago

de üjje

Cullaguada Señores Mayas

Amantes del

Folklore

Gran Juventud

Acñachis Morenos

Luminantes Fron

terizos de Üjje

Morenada Super Magistral

Los Muchachos de

Santiago de Ojje

Llamarada Espectacular

Signos Nativos

de Bolivia



aneko 3

COMPOSICION PORCENTUAL DL LA POBLACION

TOTAL DE BOLIVIA URBANA Y RURAL -1976

URBANA (420%)

RURAL (58.0%)

-•i

Se observa que el año 1976 la población rural

población urbana y en 1992 la situción cambia,
menor al área urbana debido a los movimientos

campo a la ciudad en busca de mejores

era mayor a la
el área rural es

migratorios del
condiciones de vida.

COMPOSICION PORCENTIAL DE LA POBLACION

TOIAL DE BOLIVIA URBANA Y RURAL -1992

RURAL

“URBANA (58.0%)

l-n este cuadro, se presentan

porcentuales, de la población por áreas urbanas y rurales
último censo de 1976 y de acuerdo a los
de 1992.

1 os va lores absolutos y

en e 1

recuentos preliminares

1



EDUCACION

EDUCACION NO FOflIAAL

CAPACITACION PRODUCTIVA

CHRECC^:
P^RAfclA:

SiTh PROGRAMA:

PROMOCION: JAVIER MEDINA

EVALUADORES; ELIZABETH MACHICAO ! RAMIRO OSTRIA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

"ETNOTURISMO EH LA ISLA DEL SOL"1.1 NOMBRE:

EN11/LPZ/78ei1.2 CODIGO;

11.3 PRIORIDAD:

RURAL1.4 UBICACION:
LA PAZDEPARTAMENTO

MANCO KAPAC •PROVINCIA

ISU DEL SOLCANTON

CHALLAPAMPACOMUNIDAD

1J.- SOLICfTANTC; CENTRO DE INVESTIGACIONES DE TECNOLOGIA INTEGRAL "INIP

(Organización No Gubornamonlal)

1.6..S1NTE81S DEL PROYECTO:

El Proyecio úe Capacitación para otrocer 6ervicios-on Eino-Tufismo. 69 tnscribe dentro de una intervención imegral on la Isla <M Sol: Educación

Forrr»al, Saneamienio Básico. Agua Potable, Alcantarillado y Capacitación an la prestación de servicios lurlstwoe.
F"** proyecto osll dirigido a lodos loa pobládoros quo viven en la comunidad da Ctíallaparrpa, el objeiivo caniral os poder ejecutar una actividad

Jrnica complementaria que permita un desarrollo autosostenible y eonstanio para deBarroiiar la región do la Isla del Sol. como parlo de la

estrategia do desarrollo do* la microregión donde se considerán otra comunaJados de la provmcta Manco Kapac

Pesa a ser un lugar sagrado y símbolo do la Cultura Andina, la Isla del Sol ha estado coitplcta-meme desatendida e incomunicada con el resto de las

de desarrollo, las posibilidades que tienen para subsistir se ven limiadas por las condiciones y el nivel do vida do sus pobladores.

La inplerrwntacióo do esla proyeclo-représenla la oportunidad de proporcionaf a los pobladores del lugar un fnecaniomo para el aprovochamienlo,

rescate, revalorización y utilización de los recursos y voniajas existentes como única posibilidad de mejorar sus recursos y calidad^de vida.

El Proyeao propone por un lado, dolarles de la infraestructura necesaria para la atención en el servicios de tunsmo: ( hospedajes cori ba/to).

pane de las viviendas actuales y (un comedor-sala múltiple) para la alimentación, por otro lado, propone generar un proc©50_de

capacrtaaón de adultos y jóvenes con 11 módulos centrales sobre- Cultura Andina, Produccon Anesanal, Acirvidad turfajca, Ser/idos.
Organización Comunal. Producción do Alimentos, Conservación da los recursos exisientes y Uanejo Aammislraiivo,

El objetivo linal es poder trabajar con los campesinos del lugar un proyecio autogestionano y sosienible para generar ingresos económicos reales,

lograr un polo de desarrollo, y lo más importante tevalorizar y recrear su historia y su culluta

1.7. OURAaON: 13 Mcoee

zonas

como

Cambio Bs./3u$. 4 OS1.a. MONTO DEL PROYECTO:

%Fuente

403.741.93 S;

6,032.58 1ÍSMonto contraparte solicitante;

31,947.84 • 14%Monto conlraparto comunidad:

571,722.08 100%T40NTO TOTAL

benoflcMo: (.íooJbonef.)

toul:'ido]':')>i'Qye4ioTrtüm«fO:.díQ:..ban4inclar(o9.)

1461 V
/

Descripción resumida de las contrapartes:

OMÍCEPTOINSTITUCION

Inlraosiructura, Equipamienlo, Insumes y nvUerialos de Capacilaclón, Servicios
Personales.

Pre- Inversión ( inlraestructura y elaboración proyeao), materiales de capacitación.

Materiales del lugar (adobes, piedra bruta y manzana, arena, grava) y rhano de obra.

FiS:

INTl:

COMUNIDAD:

1.0 DATOS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:

No. FuenteConcepto

Documento Pioyeco

O.i^miwio Prívelo

Documento Proyeao

Documento ^loyer

Docume":c ^royer

DocurT>e'*;c Proyer

363 habitantes

r.,;: 33,8';i; habiienic»

ninos

1C hiflos / afto

'2Z niflos

5C de la poc a; en

Población Total

Beneliclaria ^
^PoUoeíóa.ifomemna:
Población Intániil.

Tasa de morbilidad

, Población en ecad escola'

Tasa de ánallabonsmo’

Servicios Básicos

Escuelas.

PoSlá Sanitaria

Agua Potable;
AlcanidMIIadd'

Eñoiglá ÉléciPieá
Iniiaesiruciy'^

'O

1 escuela'ciclo oasico

i.enen

E' 'ase do imp-e'-Tentacon
No tionen

H' inM

«, r aciisifa

Docume-^to Froyi
Oocume":

Docume'tc Provee”,

Documento Proyeao
Documenid Proyeao
.Vjjr?—: P'oyet”,

-oy

v.H

«'i', r LP? r;g *



3.4 METODOLOGIA:

El programa do c^crtac>dn quo ptopono ol ptoyocto sotá ojocutado bajo
benefioa/ws / 50 % de anaüabelismo). con el (*|«tvo de qoe cada ono de tos lomas qoo so onsoiien so han apreocMos en la mayor propofctdn y

por la mayoría do ots pariwipantes a los Cursos, Charlas, Tallares y Cursillos

So apoyará la capacrtacton con «plicacionos con láminas, cartillas y esquemas, d.sofiados con slrrtoolos y figuras claras que Idonirtiquen

concepios y acciones relacionados a los temas . . ^
Posleriormonio se incentivará la participación de los asistonios. como recapitulación de lo orplicado y medición dol grado de asimilación do ot onseftaOo

Finatnieme elaborarán en forma conjunta ( instructores y participanlos) las conclusiones do ots lemas do los cursos diaadoa

La lase de'capaatacton borwliciará a iodos los cornunanos do Challapatrpa. puesto que los grupos que se organicen para ol trabajo de los

diferentes servicios turísticos, tendrán una capacrtación especifica y podián asistir a onos lailores, con la finalidad de garaniiiar la relación

de responsabilidades en los módulos necesarios

sistema visual y objoiivo ( accesible al nivel de lormaoón do otsun

EL£ta>fi¡ya.esta orientado a desarrollar una aciividad productiva esiable y segura. ( como es el lunsmol a través de un vasto programa de

capacitación no forma), que permitirá preparar y lorrriai a los bmeliciarios que constituirán recursos humanos capaces de desarrollar acciones

objetivos claros del proyecto El OesanoHo del mismo se Iraducirá en una racional explotación da los recursos turlsi^os
especificas en función a
de la Isla del Sol y lugares aledaños

3.5. ETAPAS:

ETAPA 1: CONSTRUCaON Y EQUIPAMIENTO ( 8 m«««)

la construcción do obras civiles que componen la nfraesirucfura de servicios lurtsucos y el equipamiento cortespondionle

conloimados los grupos de trabajo de construcción, so iniciará el programa do Capacitación y
Referida a

Asimismo, en está primera etapa, una vez

onirenamicnio. con''charlas y cuisos en estos temas

La modalidad de ejecución de las obras civiles será la siguiente,

a - Auioconsirucción de los ambientes de hospedaje con su baño, ubicados en cada piedw familiar como parte anexa de su vivienda

b.- Provisión do panoles fotovottalcos de ¿3 W do potencia en las 95 viviendas ( incluye hospedajes) . sala múltiple, talleros ariresanales.

e.- Autoconstrucción del Taller de Capacitación en Artesanía

I • Uidiación pública do la sala mOltiple-comedor
'qu^ar cada uno da los ambientes, de acuerdo a las necee dados,

¿to mida ol primer ciclo dol proceso de Capacitación para la ospecin1izac*6n por grupos, con charlas y cursillos cobro la nciividad turística,

cuttuia andina, servicios y atención al turista, manejo y administración en general, artesanía en loxtileria y cestería y organización comunal.

ETAPA 2: IMPLEUEKTAaON Y EJECUCION ( 5 meoos)

Se desarrollarán las primeras experiencias de atención en los servidos turfslicos, como resultado y aplicación del proceso de Capacitación, la

que será permanente en la etapa de implemeniaciónmisma

Se realizarán evaluaciones en cada uno de los módulos que se irrplemantaián de manera permanente

ETAPA 3: OPERACION DEL PROYECTO ( 5 mese#.' conünuidad dol proyecto )

Referida a la operación dol Proyecto, es decir, al funcionamiento normal de todas las aaividades que conponen el mismo.

En está etapa será fundamenial el reciclaje y ajuste del proceso de capacitación en su último acto, donde la realización de seminarios-taller darán

las pamas para reforzar los temas de capactación con mayor profundidad.

Asimismo está etapa representa el inicio de la consolidación del proyecto, donde el desarrollo de las actividades do servicios turísticos

producción artesanal, recoitidos por alraclivos tutislicos. recreación y transporte) estarán manejados por ots( atojamienio, alimentación,
giiipod de beiteliciAiioe oiganizados en grupoo de linbajo según loo módutoo

dosaiiollafán ociividados do manionimionio/coiiseivación do loa locuiaoa luiloiicoo y piococamlnnlo do alinionioft/ tecopoinción yTambién se

utilización da platos tradicionales de la región

3.6 METAS POR ETAPAS:

ETAPA 1.‘ ConelrucclOn y Cqulp«mlenlo (O motes)

Componente: Infraestructura y Equipomionto Servicios Turísticos

tsíTAS:

5 ambientes de ho^>©daje con baños instalados en los terrenos laminares junio a las viviendas exisienles.

Un comedor* Sala de uso múltiple

3.* Un muelle nuevo a instalarse en la playa que da directamente a las ruinas 'la Chincana’ (sector oeslo).

4.- Equipamiento total de los servicios turísticos.
5,- Un Taller artesanal que consta de; 2 arrbiemes para talleres de capacitación, un depósito, área de vado y dos baflos.

Compooertte: Capacitación y EnUortamicnlo
METAS:

a* 4 cursos sobre técnicas de constiucción

b • 5 cursos sobre actividad turística

c.* 1 curso sobre cultura andina

d- 5 cursos sobro manojo y; administración del Proyecto

e.- 4 charlas sobre aspectos generales de construcción y equipamiento

f- 4 charlas sobre servicios y atención al turista

g • 1 charla sobre organización comunal

h • 3 cursillos soero produíC on arlesa.-:a!
I • 12 curéllios sobre rescate comidas iiadicionales y ptoducaón de alimentos

ETAPA 2.* impfernentacion y Ejecución ( 5 meses)
Componente: Desarrollo de las Actividades do servicio turístico

METAS:

¿e a-cjam ‘•'.'.o:e ots Se-,

b* Se'vic.ó do

c • Recorridos a tds álíábt «ó'S jüHsficds
d . Recináció'i

A ■ I.".

‘ -i■ ?."k



Componafrto: DacsTroHo y Producción Amcanoi

a - Organiiación <u¡ 3 grupos anesanalos. dedicados a faDricar productos on lexiilorla y cosiorfa, asi como roptoducir piezas

b- Instalación do un taller cu ortosontos paro loxtilaria y cestería on paja y totora

c - Producciones do prueba

I

origínalos.

i'
I

ETAPA 3.* Operación óol Proyocto { 5 meses]

Comporvonte: Desarrollo do actividadoa do servicios turlolico I

I

METAS:

!
a- Funcionamiento de‘los servicios do hospedáis
b.- Servicio de Atimeniacjón

c.- Recorridos a los atractivos turísticos

d.- Recreación

e.- Servicios de transporte

I

r

I'

\ ..

J

i

1Componente: Oosorroilo Artooonol ■r

METAS: í

I

I
a.- Producción de textiles

b.- PrMucción cíe Cestería y otros

'iI
•)

t .i' > 'i<

i

Compof>&m9: Cepecitddón y Enlronamlento

METAS
I

V

a*- 1 Curso sobro actividad turística

b.' S Cursos sobre Manejo Administtalivo i
t Cursos sobre Producción do Alimentos

V. t Corso sobro conservación y mantenimiento do recursos-turíst icos _

‘"il'í * • V.

i
li

s

\

[ ' Ur,
e.* 1 Taller sobre cultura andina

f.* 3 'Tetlores artesanales '

g • 1 Tatler sobro comunal

i

I

I'

II- I,

h.- a Charlas sobro servicios y atención al turista
i - 6 Charlas sobre producción de alimentos

j,- $ Charlas sobre conservación y mantenimiento de recursos turísticos

I

PROGRAMACiON Y CROMOGRAMA DE ACTIVIDADES:

SEGUNDO AiV»PRIMER Arto

1234567 e 0 10 11ACTIVIDADES j 12112

ETAPA I:

Consrrucción de Iníraestructura (3 meses)

Equipamiento Servicios luristicos ( 4 meses)
a. Adquisiciones

b- Trsiado malerialos y equipamiento
c.. Montaje e instalaciones

Capaatación y enttonam«nlo

o A II:

Organización y puesta en marcha do actividacies iniciales
do ejecución de los servicios turísticos

I

Organización grupos artesanales

Instaiiación Tallaros artesanales

ProdL-cciones da prueba

ETAPA DI:

Capaataciórt y Entrenamiento

Funoonamíónto do los Servicios turísticos y
consoritíación de la acívidad turística

Aci.'i caaes complomenarias
a- Producftiéfi de Alimentos

b- Man’.enirfiiénio vías ce acceso

c. Cc'Sírvación y mar:?* t e.nto de ios rocc'ics
ijr. s‘ :cs

3

«

4
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6. EVALUACtOM SOCIAL;

I

JUSTIFICAClOMCALffICACIONINDICADORCRfTERtO

El Proyodo. rosporKio a la domanda do ios caopeeinot
de la comunidad do Challa^Mmpa. da poder roaciirar

la roglOn do la Isla dol Sol. a irav6s do una actividad
produdiva que loa permíta gonorar Ingresos

adlcionaJos a aue uabajos. melorando las cortdiclonoa

de vida, la comunidad y la micro-rogiOn.

A.1 Coincidencia

entro la propues

ta dol proyecto
y las necesidades
do los benellcla-

ríos.

A.PERTINENCIA S

La comunidad está organizada en: Sincicalos

Agrarios. Asociación de Productores Agrícolas,

Asociación de Pescadores. Auiorídades origina/ias
( Jllakatas y Amautas)
Para este proyecto ee han organizado en la
Asociación do Servidos Tuilsilcos 'Ctumqui* Tours.

S

B.1. Formas de

Organización

>

La panlclpaclón de k» campesinos do ChaRopampa

para el preeonlo proyecto, so dará a t/avde
de la Asociación de Servidos Turísticos

“Chasqui Tours* que Involucra a laa-9S

familias dol lugar.

e. ACEPTABILIDAD B.2. Participa
ción.

S

Los comunarios do la Isla del Sd. liotven

experiencia en muchos do los módulos que plartioa

oi Proyecto. Sin embargo, es lundamental poder

acceder a un proceso de capacitación qi>o maneje
la propuesta de manera iniogral.

B.3. Expocloncla S

La contraparte de la Comunidad de ChaAapampa

para la elocución do esie proyecto será ert:
mano do obra, adobes, arena, grava, piedra

manzana y piedra bruta, además de su trabajo on los

servidos: ( refacción y construcción de ios muellos]

S.4. Contrapar
tes. S

= >;' • L»? jf



7. eVALUAClOM W8Trn>CtOMAL:

JUSTffCACIOHCALfftCACIOHtWCWCADOBCRrTERIO

Cuentan con Personerfa Jurídica medíanlo

Resolución Suprema Mo 209743 dol 3
do oclutxo de 1901.

Y Regsiiro en el Minísieiio de Planeamiento
y Coordinaden No 2S1 dol 2S do marzo
de 1992.

Su luncionamtento so inldó on 1907.

A.I. SS'jadón

Legal S

Cuentan con un organigrama que defino
su accionar, siendo la máxima Instancia
do autoridad el Directorio.

SA.2. Organigrama

A. ANALISIS

ADMINISTRATIVO

No roalizan auditorias externas ya quo INTI no
cuenta con fInarKiamienlo externo para su

füncionamionto. Loa socloo realizan apotloo

económicos y on ttabajo a fin de osegurar su
funcionamiento.

En oí caso do proyectos, solictian un perdono

porcenlaio para garanllzor la participación de
da tos técnicos de INTI.

Para el presente proyecto se soIlcHarA
Auditoria externa.

SA.3. Audfiotia

Extorna

El-presupuesto que ha mano)ado INTI on su
última gestión es de 70.000 ius.
En los úliimos cuatro a/tos asciendo a

300.000 $us.

El presupuesto sodcltado al FIS es mayor
al ejecutado por INTI, sin embargo, eslá
Institución cuenta con el aval de Organismos

Financieros para ser intermediarla on la
clocudón do provéelos.

A.A.Prosupuesto

última gestión S

Desdo 1987 INTI viene desarrollando proyectos do

asistencia y apoyo a Las comunidades campesinas
de la Provincia Marico Kapac.

Los proyoctos elaborados y ejecutados son
da características diversas que van desde obras

do Infraestructura social, proyectos productivos

(granja avícola, artesanías, etc), osístoncla
técnica (cultivos agrícolas, organización comunal)
proyectos de posea pelágica hasta proyoctos
agroindustrlales.

SB.I. Experiencia

,B. AHALtStS
TECNICO

La c^ortura pobladonal con la quo-han
trabajad} alcanza a 5.000 habitantes de
la Provincia Manco Kapac (Isla dol Sol 3.000 hab.

y 2.(K)0 hab. de comunidades próximas.)

Q.Z Cobortura

Poblacional 8

Abarcan el área geográfica dd la Provincia

Manco KopaaB.3. Area

Geográfica da
Influencia

3

Elaboran un programa da trabajo para cada uno

de los componontes del proyecto desagregado en las
activldados que lo estructuran. Detallan la

asignación de recursos humanos, malerlaloa.

financieros y un plan do dosem6olso& espoclflcoe.
Iniciadas las actividades, realizan el soguimiento
y monitoreo en base a la programación, para

medir el avance físico y la ejecución financiera
en cada uno de los coripononios. Para la sistematización

pedirán informes a los oapacKadoros y aJ Gerente*
Administrador.

0.4. Sicomas de

Programación y
monltocoo

S.

fNit.L-?;'7Qa‘



4.05Tipo de cambio (Bs/$us]:E EWRtUACION-nNANCIEHA:

TOTAL %%MOMTO

COMUNAL (Sus)

MONTO

SOLICITANTES ($us)

%%MONTO

FIS (Sus)

•/.sEseRipaoN

NORMAFIS

hasta|5eWlGlt.^l'*í riSONAl ES 18%21600.000%0.000%0,0019%21600.00

EQLñPAft-ílEfirO NACIONAL
49%60252.5876%4294.540%0.0049%55958.04

iS0%EQUIPAMIENTO IMPORTADO
19%23027.765%300.250%O.OQI 20%22727.53

^AATEBiALES. SUMINISTROS E
lifSUMOS.NAClONALES Shaetá';

3%4071.8718%1024.220%0,003%3047.65

.mERlALES. SUMINISTROS E
(

INSUMOS IMPORTADOS
1%860.170%0.006%142.591%717.58

hásia^COSTOS ADMINISTRATIVOS
9*-;11165,561%59.994%89.9910%11015.58

ihaslaOTROS GASTOS
O*',0.000%0.000%'5% 0.000%0.00

'rP^INVERSION CAPACITACION
2%2300.000%0.0091%2300.000%0.00

100%123277.985670.00 100%2532.56 .100%115066.38TOTAL CAPACITACION

.ínfrac-structuf-ia
444944 0976268.540.00368675.55

PRE-INVÜRSION INFRAESTRUCTURA
3500.000.003500.000.00

TOTAL INFRAESTRUCTURA
448444.0976268.543500.00368675.55

TOTAL PROYECTO
571722; 0581947.546032.58^483741.93

9

EN11/LPZ/7881



I’rioridiid 1,2 S;ilud

Trioi idad 1,2 l''duaicíun

Prioridad Salud l'ducacfóu

Zamnava
•v

copacabana

Wf
T. Yupnnc]lul

\
San Pablo de

jijar Tiüuína
Locka

San Pedro de
Df Lñpiru iquma_ I

uoa rrirtMtu

Dl'PAKTAMICNJO:

PROVINCIA:

PA PAZ

MANCO KAl’AC



í.

6. CONCLUSION

Roaliznda l« ovolinelófl correopondlenla, al pfoyacio «• fecUbla y a*U dirigido • una población

obieUvo F.I.S. por lo quo ao rocornlonda au aprobación.

MmÍ)Firma do los evaluadores: ..

4

7. APnOOACION DEL CONSEJO:

Tí, -:sr -e. FEOIA D£ APROBACION:

.. OBSERVAaONES:
\

VFIRMAS:

Or. Luis Alberro Valle

■' Minisiro-Oiíoctor FIS

iPatricia Ma/iaca ^
Vocal

Luis Prudencio

Vocal

's
i

FlSjupies. Min. Planeamlotiio

■ U. DATOS GENERALES DEL SOLICrTANTE:

Repressnlanto: Freddy Arco Helguoro

Responsable del Proyecto

Calle tng. Luis Mourraille 0 1786 (MIrallotos)
325169-392478

Cargo:
Dirección:

Telélono:

ll



ANEXO US. 5
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ía subacuáticau

77. 25

MURO NORTE
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Croquis del templo terraplenado de Chukuperkha.



Arqueología subacuática
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ANEXO Na 6 -
CUADRO NM

PERFIL DE LOS TURISTAS ALEMANES QUE VISITARON SOLIVIA

(Encuesta: Mavo - Junio 1988)

(Cifras Porcentuales)

CARACTERI STICAS ALEMANTOTAL

PROFESION U OCUPACION

- Profesionales

- Directivos y Jefes Adm. Superiores
- Personal Administrativo,y Similares

- Personal Comercial y Vendedores

- Trabaj. Especializados en Servicios
- Agri cu Iteres
- Amas de Casa

- Estudiantes

y Técnicos 39,8 34,4

3,7

4,0 3,1

5,6 9,4

24,6 21,9

0,8

6,0 3,1

11,1 21 ,9

SEXO

68,8

31,2

Masculino

Femeni no

73,5

26., 5

EDAD.

Promedio (Años) 3S39

9,8 28, 1

18,8

12,5

28 , 1
12,5

14 a 23 años

24 a 33 años

34 a 43 años

44 a 53 años

54 a 63 años

Más de 64 años

28,9

29,6

16,5

10,9
4,3

ESTADO CIVIL

56,3

43,7

44,3

55,7

Sol tero

Casado

LUGAR DE ENTRADA

46,9- El Alto

- Viru Viru

- Copacabana

- Desaguadero
- Charaña

“ Puerto Suarez

- Vil 1azón

- Tarija
- Yacuiba

- Portachuelo

46,2

30,7

14,6 31,3

1,6 3,1

12,52,5

1,0 3,1

1,8

0,3 3, 1

1,1

0,2



MEDIO DE TRANSPORTE QUE UTILIZO
PARA INGRESAR AL PAIS

50,0

34,4
15,6

77,6

18,7

Aéreo

Terrestre

FFCC 3,7

ESTADIA

7,010,6Promedio Día

60,9

17,5

83,3De 1 a 7 días

De 8 a 14 días

De 15 a 21 días

De 22 a 31 días

Mas de 32 días

6,7

7,2

6,76,4

8,0 3,3

VISITO BOLIVIA

40,6

28,1

55,6

14,6

- Solo

- Acompañado
- En Fami1ia

- En Grupo

6,38,9

25,020,9

MOTIVO DE VISITA

75,0

12,5

41,6

22,5

- Vacaciones

- Negocios
r* Estudio

- Investigación
- Salud

- Congreso

- Visita Familiares y Amigos

“ Deportes

- Trabajo
- Otros

6,22,5
2,22,9

0,3
3,2

8,7
0,6

10,0 3,1

7,7

UTILIZO AGENCIA DE VIAJE

65,6

34,4

58,3

41,7

Si

No

MEDIO DE INFORMACION QUE INFLUENCIA
PARA VISITAR BOLIVIA

13,93,5- Televisión

- Cine

- Posters - Folletos

- Periódicos - Revistas

- Amigos

2,9

4,6

8,36,1

47,241,0

VECES QUE VISITO BOLIVIA

71,955,6

14,6

- Primera

- Segunda
- Tercera

- Más de tres veces

9,4

6,28,9

20,9 12,5



TRANSPORTE QUE UTILIZO EN SUS DESPLAZAMIENTOS
DENTRO DE BOLIVIA

- Avión

- Bus

- Automóvil propio
- Automóvil arrendado
- FFCC

- Otros

24,9 14,3

57, 128,8

4,1

18,9 5,7
4.3 5,7
19,0 17,2

OBTUVO INFORMACION TURISTICA ANTES DE
SALIR PARA BOLIVIA

Sí 41,0

59,0

56,3

43,7No

DONDE

- Agencia de Viaje
- Línea Aérea

- LAB

- Representación Boliviana
- Otros

40,7 56,3

10,08,5

7,4

5,8 5,0
10,5 10,0

OBTUVO INFORMACION TURISTICA EN BOLIVIA

Sí 55,9

44,1

59,4
40.6No

DONDE OBTUVO INFORMACION TURISTICA

- Agencia de Viaje
- IBT

- Hotel

- Línea Aérea

40,6

12,2

31,0

51,4

19,0

23,8

5,7 4,8

ATRACCIONES QUE INDUJERON A VISITAR BOLIVIA

- Deporte
- C1ima

- Arqueología
- Montanas

- Nevados

- Folclore

- Hospital idad

- Lago Titikaka

“ Compras

“ Aspectos culturales
- Otros

1,4

4,6 3,2

12,9

16,1

11,1

12,8

3,3 8,1

11,9
10,2

14,5

4,8

9,4 17,9

3,8 3.3

11,1

20,4

12,9

6,3

ACTIVIDADES QUE LE HUBIERA GUSTADO REALIZAR

- Excursiones a la selva

- Navegar Ríos

- Visitar Ruinas Arqueológicas
- Esquiar
- Otros

23,9

17,0

35,4

n ,1

12,6

25,0

20,0
25,0

10,0

20,0



REALIZARON COMPRAS

Sí 71,0

29,0
68,7
31,3

No

COMPRAS REALIZADAS

Art esaní as

Ropa

Joyas
Otros

56,7

22,4
65,4

23, 1
7,4 7,7

13,5 3,8

DE LOS GASTO {$US)

- Promedio Total

- Promedio Diario

- Promedio en Hospedaje
- Promedio en Artesanías

741

67.-

266.-

191

864.-

123.-

89.-

13 9.-

FUENTE : INSTITUTO BOLIVIANO DE TURISMO

Dpto. Planif./Div. Est.



ANEXO NQ 7

ENTREVISTA NQ 1

(Agencias de Viajes)

de 1del comercia1 izadorCuestionario utilizado en el perfil

(Etnoturísmo en Santiago de Ojje).producto.

Nombre completo....

Cargo que desempeña

¿Cuál es la tendencia actual del Turismo?1 .

¿Esta agencia lleva turistas a participar a ciertas ceremonias

y ritos en el área del lago u otra zona?

2.

NOSI

¿Que tipos de ceremonias y ritos?

¿Tiene algún conocimiento del Etnoturísmo?3 .

¿Qué opina del Etnoturísmo en Santiago de Ojje como una nueva

alternativa turística?

4.

¿Está agencia de viaje estaría de acuerdo en llevar turistas

a esta comunidad (Santiago de Ojje)?

5 .

SI NO

’ ■



Por qué?

NOMBRE DE LA AGENCIA GERENTE

Cri1 Ion Tours

Day Gui Tours

Diana Tours

I11imani Tours

Perú Bolívar Tours

Sudamer Tours

Turismo Balsa

Turismo Ko11 a

Tawa Tours

Vicuña Tours

1. Judith Hohman

Guillermo Acurana

Ivan Arocha

Daysi García

Beatriz Martínez

Lie. Encinas

Gustavo Romero

Julio Peralta

Fierre Virnay

Marian Jorge

2.

3 .

4.

5.

6.

7.

8.

9 .

10



ANEXO NQ 8

Cuestionario utilizado en la investigación de campo:

(Comunidad Santiago de Ojje)

Nombre completo

Ocupación

Edad

Sexo

¿Que significa para usted las ceremonias y ritos de su

Comunidad?

1 .

2. ¿Cual es la representación que tiene para usted las Ruinas de

Cbukuperka?

Mucha Importancia NadaPoco

3 . ¿Cual es la importancia que tiene para usted el calvario y la

Iglesia?

Mucha Importancia Poco Nada

4 . ¿Que representa para usted las islas Limina, Kana y Patahua?

5. En sus ceremonias y ritos participan los residentes y otras

personas ajenas a la comunidad?

SI NO A veces Quienes?



Existen otras actividades en las que participan los

residentes?

6.

Según la presente entrevista el atractivo turístico

Calvario, tiene mayor importancia para los comunarios de

debido a sus ceremonias y ritos.

NOTA.-

Oj je 5

Pero de acuerdo a la ficha de jerarquización son las

su artesanía y folklore losRuinas de Chukuperka

atractivos turísticos más importantes por pertenecer a la

)

jerarquí a II.

i**



anexo na a

SERVICIO DE REFORMA ABRARIA

( Expedientes )

• Comúnidadess Tiquila? Miliuni, Kacucho, Huayrani y Kurnuquipi-

C a a c i: e r i b t i c: a s Generales

ése ala.Clase de propiedades-5 Agrícolas y ganaderas

Ubicación; Provincia Manco Kapac^ departamento de La Paz.

Z o n a B e o g r á I i. c a ; A}. t i p !l. a n o c: on i n 11 u e ¡"'i c: i. a c:i e 1 !.... a cí o T i. t i c a c a

pocaei'i

hormas de explotación

Ré q i e n d e- t r a b ajo; CI- o m 1.1. n a r’ io ,=

de ti^'abajo? Rudifíientario

Clase de riego; Temporal^ porque aprovechan la

Tipo de abono; Natural y de origen animal.

1

1 luvias.s

lO!:I ií) p 1 e m e n to a g r' i c t:) 1 a ird-; U -l;:. i 1 i z a n p a 1

realizan con tracción animal y herramir^ntas de mano,

sistemas antiguos de arado^ practicrTKdos v3Ún en la c\qricul tura.

arados

baj o

'Clase de tierras; De i5 eg .u n d a c J. a s e

Plantaciones permanentes s

C o n s t y-L\ .c c i o n e s ; V i v i e n d a s

Eucalipt Q

de adobe.

vinculan conVI as comunidadesde c oííiun X.c: a c: 1 n ;

colindantes, mediantelocalidades de Copacabana,, Tiqu.ina v

Copacabana.

sus

r; a r re t e r o L. a F'' a zc. a fií 1 n o

naturales.Condiciones

C1 i íTi a 3

aií S^C a lO^CTemperatura Media.Ani

P i''’edof?i i n a¡ 1rj-i ur V viCE'ncir te a

? encuentran en las orillas delc om L.’ f"! i d a desHidrogratla; ^ t-

L a g <:



pedregoBOB.rocososConstituidoTQ pOQ r B i' i .B i“

6radi(Bnte de ;

por V

>; tensión.30'X. en toda la .O>/« el c:

kishuarask en Lias, V/

euc 1 i ptoBPastos ^Veqetación

otras -

Produce ión c\qric:ol a

arveja 3 para el consumo -t'-arniliar.

cebada, q LA i n Li a vrncv-l 2haba, oca.PapBi,

poca escala-Ganaderías Ovejas, vacas, cerdos y conejos,

comunidades

en

deabastecEíTíErütas'a b a B1: ec i íí) i. e n tq ;Sistema c:l e

oroduc tosllevan a vendar

le ciudad de La Paz-

susla vezpr od LA ct€35 primBirios y a

la localidad de Tiquina y ^aqrícolas C\

reg-ionessocial lÍjS de
Irganización comi-Anar

sin cJ i.c atos ag rar i.osorqcinizadoB en

ha podido constatar qLAe los

técnico,

cBimpesinos noS‘0B t eir c i a té c n i c a ;Ac.

ningLln

c om u n i d a d e5 d e p‘!" i m i d a s ,

•fue!'■■ os bene ’f i c i. ad<; avance

porqLAe sólo

por tanto,

Condiciones de vidan Son

de sus terrenos.í i_ u# 1 a1 a e >í p 1 o i: a c: ión a g rreaiiizan

saliAd .C i ÓCiprioritaria yediAcen

es deomunidadeses- tas•labi tantasI-
número de enPoblación s El c

sonde .avan .z ad a ed cid , de sexos,ambos
1750

I

personas

primariasnEn las comunidades donde existen escuelas

mínimo de ailLAmnos-

anal f abe tas ..

•i-
porcent-cij eLAil

Niúmero de campesinos asentadas^

MILIASc;

COMUNIDAD

T i Q u i i a.

31Mi 1 luni

6-<jLAC ho.ac

C

c:^> »c:\ V i

6S
IU.AmLAqLA .1. pl

t ■;



ANEXO NQ 10

ITINERARIO

Programa **A
1t

tf

Etnoturismo en Santiago de Ojje
II

Duración :

Visitando :

2 días.

Comunidades cercanas.

Día 1ro (Jueves). Salida 8:= hrs., desde La Paz (zona del

Cementerio)^ transporte (minibuses) hasta llegar a

San Pedro de Tiquina.

Hrs. 10:00 : Comienza el recorrido en embarcación (lanchas a

motor), bordeando el lago Titicaca y marchando con

rumbo Oeste para asomar a la caleta de Ojje

atracando a escasos metros del templo principal;

distancia 15 Kms.

<5

Hrs. 11:30 : Descanso y refrigerio en la comunidad.

Hrs. 13:30 : Visita a los pobladores para compartir y observar

sus costumbres; visitas a los talleres artesanales.

Hrs. 16:30 : Recorrido por el pueblo feria comunal, visitas a

la Iglesia (Aposto! Santiago); plaza principal, al3

cementerio y al calvario (observación de los ritos

ceremoniales).

Hrs. 20:00 : Descanso en las viviendas de los comunarios.

Día 2 (Viernes). Opción 1.

DesayunoHrs. 8:00 :

Hrs. 9:00 : Visita a las

las■ islas:

ruinas de Chukuperka y recorrido

Limina (Observar

por

los sistemas de



cultivo, fauna y flora); Isla Kana (donde existe

una playa de arena fina y pesca).
¡

I

Hrs. 12:30 : Almuerzo (platos típicos).

Hrs. 13:30 : Paseo,por el lago en balsas de totora y lanchas.

Hrs. 14:30 : Retorno a La Paz (Bus).

Opción 2.

Hrs. 8:00 : Desayuno.

Hrs. 9:00 : Comienza la caminata (Trekking) por las comunidades

bordeando el Lago Titicaca compartiendo

con ios comunarios y observando las características

vecinas 1 }

propias de cada localidad, también

artesanías.

viendo sus

Hrs. 12:30 : Refrigerio en la comunidad
(t

kacucho seguimos con

la caminata hasta llegar al camino de Copacabana.

Hrs. 14:00 : Retorno a La Paz.

Fuente: Elaboración propia.

Programa "B

Festividad Aposto! Santiago

M

rt II

Duración

Visitando

Día 1

2 di as.

Comunidad Santiago de Ojje.

Sábado.

Hrs. 8:00 : Salida desde La Paz (zona del Cementerio) hasta la

comunidad de Santiago de Ojje.



Hrs. 12:00 Refrigerio en la comunidad.
(

Entrada folclórica én honor ai Aposto! Santiago y

recorrido por la plaza pincipal

Iglesia, la feria comunal y el cementerio.

Hrs. 13:30

visitando la)

Hrs. 16:30 Descanso y refrigerio.

Hrs. 17:30 Comienza el peregrinaje al calvario

realizan las ceremonias y ritos a la Pachamama y

Achachi.las .

donde se

Hrs. 20:00 Descanso en las viviendas de los comunarios.

Día 2 Domingo.

Desayuno.Hrs. 8:00 :

Hrs, 9:00 : Recorrido por las ruinas de Chukuparka y paseo por

el lago Titicaca en balsas de totora o lanchas.

Hrs. 10:30 : Visita a las Islas: Limina (Observar las parcelas

de cultivo, fauna y flora). Isla kana (donde existe

una playa de arena fina, realizar pesca).

Hrs. 12:30’ : Almuerzo (platos típicos).

Hrs. 13:30 : Recorrido por los caminos prehispánicos (por la

misma comunidad de Ojje).

Hrs. 14:30 : Retorno a La Paz por flota.

Fuente: Elaboración propia
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Es un método de ajustar el comportamiento de los datos observados

a la ecuación de una recta con el objetivo de proyectár dichos

datos. j

i

La fórmula de regresión esi

donde:

Y = A + B X

Turistas Extranjeros y Nacionales

Años

Término constante

Coeficiente de regresión ,' '

Los parámetros de regresión A y B se calculan mediante las

siguientes fórmulas;

<

f -

> i

Y

X i

\

A

B

I

I

Coeficiente de Regresión 1

2x 2y 'n 2xy
BI

n 2x=
, i

férmino Constanteíx
’J

ur, . 4

2y B Sx 1'

íí;.!'

A' I■>

II

n
‘t s

' V

J t ■*
\

é i{ .Y basados, én laPueden calcularse los valores estimados

fórmula de regresión.

El Cí^eficiente de correlación r para el ingreso' del' dato puede
cacularse usando la siguiente fórmula:

X

•i

■' V,:: jI ,
I

n 2x7 - 2x 2y '] i;

r

(2x)M Cn 2y«' 7 (2y)n:[n 2x‘*

I “ ‘

Fuente de .consulta; i

Murray Spiegel. "Teoría y Problemas de Estadística". Serie de

Compendios Schaura. 1977.

1



ANEXOS K& 12.

CUESTIONARIO UTILIZADO EN LA INVESTIGACION DE CAMPO:

{Comunidad de Santiago de Ojje) '

Nombre completo

Ocupación

Edad: Sexo F M

ASPECTO SOCIO - CULTURA!,

1 . ¿Cuántas y cuáles son las fiestas en esta comunidad?

2. ¿De todas estas fiestas cuál es

fuera de la Comunidad?

la más importante dentro y

3. ¿Quienes organizan estas fiestas?

4. ¿Quienes subvencionan o pagan estas fiestas?

5 . ¿Qué número de bailarines

. f iestas?

y músicos participan en estas

6. ¿Qué tipo de objetos

musicales utilizan en estas fiestas?

1 í qui dos h i ervas instrumentos5 5 1

1 . ¿Qué personas ajenas asisten a estas fiestas? (Extranjeras
turistas

y

instituciones o de otras comunidades).

8. ¿Qué beneficio espiritual

quieren quedar bien con algún dios).

consiguen con estas fiestas? (si

9. ¿Cómo eligen un preste o en qué

preste?

se basan' para elegir un

10. ¿Quiénes confeccionan la vestimenta

personas deí lugar o personas de la ciudad).

para las fiestas? (son

11 . ¿Cuántas personas

talleres ex í s ten?

confeccionan esta vestimenta y cuántos



¿Qué instrumentos musicales utilizan12. en estas fiestas?

¿Cuáles y cuántos instrumentos nativos utilizan?13.

¿Cuál es el idioma original de la comunidad?14.

15. ¿Este continua vigente aún?

16. ¿Esta comunidad conoce el idioma del puquina?

ASPECTO SOCIO - ECONOMICOS

1 . ¿Cuáles son las formas de comercialización de sus productos

(Trueque, compra-venta).

2. ¿Con qué comunidades mantienen relaciones comerciales?

3. ¿Cuál es Ja feria más importante dentro de la comunidad y

fuera de ella?

4. ¿Cuáles son las principales actividades

comunidad?

que real izan en la


