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Hace cuatro años se lanzó el proyecto La Región con el objetivo 
de mostrar a Bolivia y al mundo todos los atractivos turísticos que 
tiene nuestro país, visibilizar las iniciativas de turismo comunita-

rio y ecoturismo y además reportar hechos de la temática medioam-
biental. Estoy consciente de que el primer objetivo es ambicioso pero 
pese a las dificultades que se presentaron, se están cumpliendo poco 
a poco.

Durante este tiempo, el equipo ha viajado a cada uno de los lugares 
que se muestran en las 24 ediciones de la revista digital mensual y en 
los reportajes publicados en www.periodicolaregion.com. Justamente, 
esta publicación que tienes en tus manos es un anuario de los repor-
tajes producidos durante el 2016 con temas de los departamentos de 
Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Tarija, Beni, Potosí y La Paz. 
Existe una deuda pendiente con Pando pero está en nuestra agenda 
de viajes.

Desde hace cuatro años La Región es un medio de comunicación 
con alcance nacional e internacional, que promueve el cuidado del 
medio ambiente e impulsa el desarrollo turístico de las regiones de Bo-
livia a través de internet como herramienta de difusióny con su edición 
impresa trimestral desde esta publicación. En este número especial 
disfrutarás de temas relacionados al turismo y en la página 11 de la re-
vista te dejamos un resumen de reportajes medioambientales, publica-
dos en nuestra web, a los que podrás acceder con tu teléfono celular 
mediante códigos QR.

A nombre de nuestro equipo, gracias por leer nuestras publica-
ciones. Los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales y 
acompartir los artículos que les gusten.

Doly Leytón Arnez
DIRECTORA
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VIAJAR EN TREN
Un gustito aparte para el turista

Viajar en tren es una 
experiencia única y un 

“gustito aparte”. Es seguro 
y confortable. Si bien en el 

país existen nuevas y amplias 
carreteras, utilizar el ferrocarril 

es una opción atractiva 
para los turistas. En la parte 
occidental de Bolivia, lo que 
más se disfruta son los cerros 
nevados, los lagos y la fauna 

andina.

Adriana Olivera

La estación de trenes de Oruro es 
el punto de partida. Se trata de 
una travesía hacia Villazón, en 

Potosí. El viaje dura 16 horas aproxi-
madamente. Antes de partir, el silbato 
de la locomotora del tren suena tres 
veces. El tercer sonido indica que los 
pasajeros ya deben estar sentados, 
pues las ruedas comenzarán a girar 
sobre las rieles.

Mientras la locomotora empieza 
a jalar los coches, el conductor (bo-
letero) pasa asiento por asiento para 
recoger los pasajes. Vestido con un 
impecable traje azul y una gorra con 

una placa metálica dorada encima, 
saluda a los pasajeros con una sonrisa 
y les desea buen viaje.

La aventura inicia a las 14:30 y, se-
gún afirma Iván Flores, Jefe de la sec-
ción Pasajeros de la Estación Oruro, 
las salidas son puntuales. “Es como 
viajar en avión”, comenta.

A pocos kilómetros de Oruro el 
lago Uru Uru muestra su esplendor. 
Los flamencos rosados son resaltados 
por la luz del sol que los alumbra. El 
viajero presencia un panorama único. 
El guardacoches recomienda ir hacia 
el vagón comedor para apreciar me-
jor el paisaje, dado que ahí las venta-
nas son más amplias.

En la ruta Oruro - Villazón, la Em-
presa Ferroviaria Andina (FCA) opera 
con dos líneas: Wara Wara y Expreso 
del Sur. En esta ocasión el viaje es en 
esta última.

El guardacoches, Teófilo Soto, 
inició su trabajo hace 26 años. Re-
cuerda que ingresó como ayudante 
de maestranza y trabajador eventual. 
Ahora se dedica a atender a la gente 
durante el viaje. Como él, existe una 
persona por cada dos coches.

En cada vagón entran 28 perso-
nas. Según Flores, en épocas altas 
-de vacaciones- la empresa habilita 
hasta 10 coches; explica que cuando 
no hay muchos pasajeros, este núme-
ro se reduce hasta tres o dos.

Mientras un viajero ve ocultarse el 
sol en el horizonte por los ventanales 
del coche comedor, Raúl Copa lleva 
una charola con un plato de Pique 
Macho. Verlo hacer esto es impre-
sionante: parece un equilibrista que 
lucha contra el balanceo del tren. En 
este espacio se preparan comidas a 
la carta y platos típicos.

Raúl todavía recuerda cuando los 
coches iban más llenos y había más 
movimiento de personas. Hace 18 años 
trabajaban dos a tres meseros, uno de 
ellos era Raúl. En el último tiempo le 
tocó llevar la bebida y los alimentos 
a gran cantidad de turistas, principal-
mente asiáticos. 

Sin embargo, los nacionales tam-
bién optan por los viajes en tren. Los 
compatriotas viajan para conocer 
Villazón o también para pasar hacia 
Argentina.

El destino más solicitado es Uyuni. 
Esto porque les intriga visitar el salar. 
Este viaje dura siete horas. Aquellos 
que deciden continuar la travesía 
pueden bajar en Atocha, dos horas 
después. Desde este lugar hacia Tupi-
za el trayecto se realiza en tres horas. 
En cada parada, la gente sube y baja. 
Conforme ello sucede, el maquinista 
y su ayudante desacoplan los coches 
para eliminar el peso de la parte de 
atrás.

La llegada a Villazón es a las 
06:00. Los pasajeros descienden del 
tren. Cuando esto ocurre, unos cuan-
tos vendedores de boletos ofrecen 
pasajes para Argentina.

En cada temporada del año el paisaje es un deleite para los 
pasajeros.

El Salar de Uyuni es uno de los destinos hasta donde se
puede llegar en tren.
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EN NÚMEROS
Los pasajeros que más transporta 

la Empresa Ferroviaria son de Argen-
tina (11%). En poca cantidad viajan 
también los turistas franceses (9%) y 
en las últimas gestiones en el flujo re-
saltan los visitantes de China (6%). En 
datos generales, los usuarios interna-
cionales abarcan el 10% de las esta-
dísticas y el viajero nacional el 90%. 
El destino más solicitado es Uyuni y en 
segundo lugar está Tupiza.

Servicios
Expreso del Sur

La locomotora y coches del Expre-
so tiene salidas dos veces por sema-
na: los martes y los viernes; partiendo 
desde Oruro. Realiza paradas en Uyu-
ni, Atocha, Tupiza y culmina en Villa-
zón. 

La atención es personalizada con 
cada pasajero, cuenta con refrigerio, 
cena y platos a la carta dentro del 
tren y abrigo durante el viaje por la 
noche en clase ejecutiva.

Wara Wara
El Wara Wara también es uno de 

los trenes que se dirige hacia Villazón, 
con la ventaja para los pobladores 

de que tiene un precio “económico” 
y que cuenta con más paradas inter-
medias.

Tren Turístico
El Tren Turístico se encuentra en el 

departamento de La Paz. Su recorri-
do lo hace hasta el puerto de Guaqui, 
que queda a orillas del Lago Titicaca. 
Su salida es cada segundo domingo 
de mes.

El transporte parte a las 08:00 ho-
ras desde la ciudad de El Alto, frente 
al Regimiento Ingavi. El costo del pa-
saje ida y vuelta en primera clase es 
de Bs. 80, segunda clase o salón es 

de Bs. 40 y en tercera clase o popular 
es de Bs. 20.

Tren de Excursión
Desde hace muchos años existe 

el Tren de Excursión que está dirigido 
de manera exclusiva a estudiantes en 
edad escolar para que puedan cono-
cer el viaje en tren. El recorrido se lo 
hace desde la ciudad de Oruro hacia 
el municipio de Machacamarca, des-
tino turístico importante del departa-
mento. El servicio se realiza de febre-
ro hasta mayo. El costo por estudiante 
es de 19 bolivianos.

Durante el viaje en tren se disfruta en el trayecto de un singular 
panorama. 



www.periodicolaregion.com 98 www.periodicolaregion.com

beni

ruta del bufeo

En este reporte especial te mostramos, gracias a la operadora ECOterra, La Ruta 
del Bufeo; una opción de turismo ecológico para conocer la rica biodiversidad del 

Área Protegida Municipal Ibare-Mamoré. Foto: © Mara Candice Arias

Doly Leytón Arnez

Son amigables, parece que te 
regalan sonrisas. Ya sea que 
apenas salgan a la superficie 

o den grandes saltos, exponiendo sus 
cuerpos macizos, la experiencia de 
ver a los bufeos o delfines de agua 
dulce (Inia boliviensis), te hace sentir 
privilegiado.

Entre la variada oferta de turis-
mo que hay en el Beni, La Ruta del 
Bufeo es una de las que te permite 

conocer, a través de la práctica del 
turismo responsable, la riqueza natu-
ral del Área Protegida Ibare-Mamoré 
y, además compartir vivencias con los 
comunarios locales.

El paseo empieza en Puerto Ba-
llivián, a diez minutos de Trinidad. 
La expectativa de la mayoría de los 
viajeros es indudablemente la obser-
vación de los cetáceos pero el viaje 
es aún más fascinante porque con 
suerte se puede apreciar a muchos 
otros animales silvestres como garzas, 

manguarí, batos, martín pescador, al-
gunos lagartos, petas o tortugas de 
río, entre otros.

A bordo de los barcos turísticos la 
emoción es evidente y se exaltan los 
ánimos cuando se observa algún ani-
mal y más aún cuando aparecen bu-
feos en la Boca del Mamoré.

El viaje dura unas dos horas y me-
dia, hasta la desembocadura del río 
Mamoré. Una parada que deja asom-
brados a los visitantes es la que se 
realiza en el centenario árbol Mapajo 
donde anidan los batos, aves gigan-
tes que solo habitan en la Amazonía. 
Allí se hace una caminata corta para 
conocer los cultivos de plantas y ár-
boles tropicales como las del cacao, 
el plátano, la yuca y la siringa.

La Ruta del Bufeo es sin duda una 
de las experiencias que deben incluir 
en su agenda de viajes. Además de 
la riqueza natural que se puede ob-
servar durante la navegación, el pro-
grama incluye compartir actividades 
con las familias de las comunidades 
de la zona, ver la forma tradicional de 
cultivos y producción agrícola, cami-
nar por la selva y saborear los platos 
típicos.

Si decides hacer este viaje, La Re-
gión te recomienda ser responsable 
con el medioambiente, respeta las 
comunidades a visitar y apoya com-
prando las artesanías que ofertan los 
lugareños.

Programa para 
universitarios

Además de los paquetes para 
todo público, ECOterra ha diseñado 
un programa especial dirigido a jóve-
nes universitarios de las carreras que 
tengan que ver con medioambiente, 
biología, sociología, turismo, antropo-
logía, arqueología y veterinaria, entre 
otras. El objetivo es permitirles cono-
cer de cerca la rica biodiversidad del 
Área Protegida Municipal Ibare-Ma-
moré, donde existen variedad de es-
pecies, alguna de ellas endémicas, 
comunidades con alto grado de con-
servación en tradiciones y una rica 
cultura milenaria.

Dependiendo del interés del gru-
po, se programa una conferencia es-
pecializada a cargo de un experto.

La Ruta del Bufeo es un tours que se puede disfrutar en familia.

El avistamiento de diferentes especies es parte del atractivo de 
este recorrido.
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LEE EN LÍNEA NUESTROS ARTÍCULOS DE MEDIOAMBIENTE.

El oso Ajayu sobrevivió y se recupera

Descubren nueva población de Paraba Barba 
Azul

Impactantes imágenes ganan concurso de
Fundación VIVA

Tesoro, el huésped eterno Un bosque de esperanza

Nace la Reserva Municipal de Vida Silvestre “El
Curichi Las Garzas”

Una oportunidad “verde”: mujeres hacen tejidos
con bolsas desechadas

Yumao, largas caminatas por agua

ECOterra Tourism & Ecology

3 46 22831 

72818317

ecoterra@bolivia-natura.com

Dirección en Trinidad: Calle 
Néstor Suárez # 53

Paquetes familiares con pre-
cios especiales para niños.
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Los guías locales acompañan a los turistas en este recorrido.

Durante el trayecto se hace paradas en varias comunidades 
para compartir con la gente.

Un espectáculo natural que es parte de esta ruta. 
Los turistas podrán conocer las prácticas de 

producción de las comunidades.  
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ichapekene 
piesta

Música, baile, fuego y color de una fiesta indígena-misional, Patrimonio de la 
Humanidad y amenazada por las bandas de instrumentos de metal.

Foto: © Gemma Candela

Texto y Fotos: Gemma Candela /
San Ignacio de Moxos

“Es hermosa esa fiesta”, dicen 
muchos cuando escuchan nom-
brar la Ichapekene Piesta; buena 

parte de ellos reconoce después que 
nunca ha ido. Y es que la vistosidad 
del plumaje de los macheteros, los 
más conocidos personajes de esta 
festividad, trasciende los límites del 
Beni y está en la mente de quienes 
incluso no han presenciado esta ce-
lebración en vivo. Sin embargo, ellos 
(y ellas, porque también hay mache-
teras) son parte de una de las casi 
30 danzas que se bailan durante los 
festejos de la capital del folklore be-
niano, San Ignacio de Moxos.

El programa de éstas arranca el 
5 de julio y se prolonga hasta el 7 
de agosto. Los días fuertes son el 30 
y 31de julio y no queda tiempo para 
aburrirse:hay música, baile (o ambas) 

a casi todas horas, procesiones, fue-

go y toros; escapadas a la laguna 
Isireri para sofocar el calor que suele 
hacer durante la festividad patronal; 
y, cómo no, abundan las tutumas re-
bosantes de chicha camba fresca 
para reponerse y continuar la fiesta. Y 
los macheteros siempre aparecen por 
alguna esquina, sea la hora que sea, 
con su incansable bailar amenizado 
por las sonajas hechas de semillas de 
chacai que llevan atadas a los tobi-
llos.

Viajar hasta la capital folklórica 
del Beni no es difícil; al menos, no 
en la época seca. Desde el Merca-
do Campesino de Trinidad parten los 
ATL, unos minibuses en los que el pa-
saje está a Bs 40 por persona y que, 
durante las fiestas moxeñas, llega a 
costar el doble. Desde la terminal hay 
taxis expresos con capacidad para 
cuatro viajeros que cobran incluso Bs 
700 para recorrer los 96 km entre la 
capital del Beni y la de la región de 
Moxos.

Alrededor de las siete de la ma-
ñana del sábado 30 de julio, un grupo 
de viajeras partimos en un ATL hacia 
la Ichepekene Piesta. Nada más salir 
de las vías atestadas de motos de Tri-
nidad, el exuberante paisaje cubierto 
de niebla matutina nos distrae. Pron-
to llegamos al río Mamoré, que hay 
que cruzar en barcazas que surcan 
la aparente tranquila corriente ama-
zónica. Después, el camino de tierra 
en obras es algo desigual y el minibús 
avanza a tropezones. El paseo vale 
la pena por las vistas: los numerosos 
humedales que hay junto a la futura 
carretera asfaltada están repletos 
de pájaros, especialmente de batos, 
unas aves de cabeza negra, plumaje 
blanco y cuello rojo que parecen tan 
grandes como niños (los Jabiru myc-
teria llegan a medir 1,40 metros de 
altura). También hay garzas y, por las 
ondas que se observan en el agua, 
numerosos peces.

La danza tradicional Los Macheteros es parte de esta 
festividad.

Con instrumentos musicales tradicionales se anima la 
celebración.

Los pobladores de esta zona mantienen vigente su fe y 
tradiciones.



www.periodicolaregion.com 1514 www.periodicolaregion.com

beni

Dos horas y media después se en-
tra a las calles terrosas. A las 9.30 de 
la mañana ya pica el sol. Y a las 12.00, 
cuando cae con mayor fuerza, un gru-
po de personas cubiertas con una tú-
nica sencilla (camijeta), un llamativo 
tocado de plumas y sonajas en los to-
billos está congregado en la entrada 
de la iglesia, mirando a la fachada, 
para comenzar a rendir su homenaje 
al fundador de la Compañía de Jesús, 
San Ignacio de Loyola. El jesuita An-
tonio de Orellana fundó en 1698 San 
Ignacio de Moxos, la tercera misión 
jesuítica de la región moxeña, aunque 
20 km al sur de donde se encuentra 
ahora. Él y otros misioneros agruparon 
17 aldeas de diferentes tribus, todas 
de la familia lingüística arawak. Una 
fuerte epidemia de sarampión obli-
gó a mover la reducción, medio siglo 
después, a su ubicación actual. 

Para cuando la Compañía de Je-
sús llegó a Moxos, los oriundos ya 
bailaban la danza de los macheteros, 
aunque tenía connotaciones guerre-
ras, señala el investigador cultural 
y profesor Arnaldo Lijerón. Desde la 
evangelización, los danzantes bailan 
en honor al fundador de los jesuitas. 
Sin embargo, señala la investigadora 
Eveline Sigl en su libro No se baila así 
nomás…, en sus orígenes probable-
mente veneraban al sol, “simbolizado 
por su tocado cefálico, una amplio 
diadema de plumas de parabas de-
nominado yelema” compuesta por 
36 plumas de paraba y cuyo radio se 
llama yususe, derivado de yususe ta 
sache, lo que significa, literalmente, 
plumaje del sol. Como sucede con 
buena parte de las festividades de 
Bolivia y del continente, la Ichapekene 
Piesta es también una manifestación 
del sincretismo religioso nacido de la 
mezcla de las tradiciones propias y 
las impuestas.

Junto a los portadores de plumas 
están los achus, unos personajes tan 
presentes estos días en San Ignacio 
como los macheteros, y cuya danza 
también es anterior a la llegada de 
los españoles. Ellos representan a 
los abuelos (ancestros), dicen en el 
pueblo; según investigaciones que se 
han hecho sobre esta fiesta, son los 
espíritus del bosque, figuras clave en 
las culturas de los pueblos indígenas 

moxeños.
A las dos de la tarde, de forma 

puntual comienza la procesión en la 
que se lucen las danzas de la zona, 
que son 48 según el expediente de 
candidatura de la Ichapekene Piesta 
a Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad, reconocimiento que 
recibió en 2012; Lijerón y el director 
administrativo de la Escuela de Músi-
ca, Toño Puerta, afirman que son una 
treintena. 

Tigrecillos, pescados, chunchus, 
ciervos, caballos, sol, luna, angelitos, 
careta de pigmeo, japutuqui, mache-
teros, achus y tintiririnti… son algunos 
de esos bailes. Y quienes los interpre-
tan salen a recorrer el pueblo acom-
pañados de las moperitas: mujeres 
vestidas con tipois morados, rojos, 

anaranjados, amarillos, blancos, ver-
des, dorados, celestes… Algunas lle-
van sombreros de sao adornados con 
cintas de colores y con un espejillo 
entre el ala y la copa.

Tradicionalmente, todos los grupos 
desfilan al son de instrumentos típi-
cos de esta región, como los bajones, 
compuestos de varios tubos de dife-
rentes tamaños hechos de hojas de 
palmera enrolladas, y que en conjun-
to miden más de un metro de largo, 
o el cáyure, una flauta de caña, que 
van acompañados de tambores. Sin 
embargo, cada vez abundan más las 
bandas de metal, totalmente ajenas a 
esta fiesta, lamenta la directora del 
Ensamble de Moxos, Raquel Maldona-
do, paceña y radicada en San Ignacio 
desde hace doce años.

En la noche, cuando termina la no-
vena, comienza quizá el espectáculo 
más extraño y bello: los integrantes de 
las diferentes danzas se congregan 
en las inmediaciones de la iglesia... Y 
entonces aparecen los ancianos que 
componen el coro, dando vueltas a la 
plaza con el puri, una especie de ba-
rril iluminado y portado sobre un palo, 
adornado con múltiples cintas de co-
lores. De repente, de entre la gente, 
alguien empieza a lanzar fuegos ar-
tificiales; y, en unos instantes, bajo el 
tejado que protege la fachada de la 
iglesia, aparece una gran fogata al-
rededor de la cual se congregan mu-
chos mirones y que pronto es sofoca-
da: es el comienzo de los chasqueros.

Ahí es cuando se comprende el 
porqué de la extraña estructura de 
fierro que tienen los sombreros de los 
achus. El fuego de los chasqueros es-
panta los malos espíritus, explica Sigl 
en su libro.

Son las 11 de la noche y la fiesta 
seguirá todavía un buen rato. A la una 
de la mañana los judíos y el coro des-
filarán, y a las cuatro todo el mundo 
saludará la aurora, mientras la música 
de las verbenas (cumbia, reguetón) 
seguirá sonando hasta las siete.

A las nueve de la mañana del do-
mingo hay misa amenizada por el 
coro (algo descoordinado con tanta 
fiesta) y el Ensamble. Antes, durante 
y después, los macheteros y los achus 

bailan afuera. La danza se detiene 
para el almuerzo comunal celebrado 
en el Gran Cabildo Indigenal, ente 
organizador de la fiesta. Por la tarde 
hay jocheo de toros y, por la noche, la 
Escuela de Música abre sus puertas: 
el Ensamble de Moxos, que da giras 
por Europa cada dos años, ofrece un 
concierto (gratuito) a su pueblo, que 
copa la sala antes de la hora a la que 
comienza la música. Mañana habrá 
más jocheo, palo encebao y, cómo no, 
baile, música y chicha. Pero nosotras 
ya nos vamos y sólo nos queda dar las 
gracias a este pueblo por mostrarnos 
su increíble fiesta: Asurupaya.

Más de 40 danzas se presentaron en esta celebración.  

En 2012 la Ichapekene Piesta fue declarada Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad.
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niñu mayu
Tras las huellas de

Texto y Fotos: Verónica Avendaño

Tres horas de viaje separan a la 
ciudad de Sucre y a la que se-
ría la huella de dinosaurio más 

grande del mundo, la huella encon-
trada recientemente en la región de 
Niñu Mayu.

El recorrido comienza con dos ho-
ras en bus, una hora corresponde a 
caminar por pampa sucreña, eso si 
uno es lo bastante ágil, caso contra-
rio tomaría más tiempo. Se aprecia 
paisaje de campo, mucha paja, calor 
y alguno que otro árbol donde des-
cansar. Los pobladores de Niñu Mayu 
guían por delante, suele ser difícil ir 
a su paso bajo el desafiante sol, sin 
embargo la ansiedad de conocer la 
famosa huella de dinosaurio impulsa 
a cualquiera.

En el camino los guías señalan al-
gunas huellas explicando sus caracte-
rísticas. Es oficial, estamos en territo-
rio de dinosaurios.

Cal Ork`o
Fue en los años 80 cuando se die-

ron los primeros vestigios en la co-
nocida zona de Cal Ork`o (montaña 
de piedra caliza en quechua), lugar 
donde se encontraron las primeras 
huellas. Pero una década después 
diferentes paleontólogos bolivianos y 
extranjeros, dirigidos por Cristian Me-
yer, famoso investigador suizo, certi-
ficaron ese yacimiento encontrando 
más de 12.000 huellas.

Frente a Cal Ork`o se construyó el 
Parque Cretácico en el año 2006. Ahí 
se exhiben más de 25 réplicas de ani-
males prehistóricos, que incluyen 13 
especies de dinosaurios, para lo que 
se contó con la supervisión de paleon-
tólogos y artistas profesionales en el 
área de paleo-reconstrucción. Una de 
las réplicas importantes del parque es 
el Tiranosaurio Rex, catalogada como 
una de las más grandes del mundo.

El Cráter del Distrito 8
A 45 kilómetros desde la ciudad de 

Sucre, camino hacia la famosa huella, 
se puede divisar a lo lejos un cráter 
formado hace millones de años. Con 
4 kilómetros de diámetro su forma pa-
recida a una concha de mar es más 
apreciable vista desde un avión o vía 
satelital. Existe una comunidad su-
crense asentada dentro del perímetro 
del cráter, la cultura Jalq`a, de las más 
importantes del municipio.

La comunidad de Niñu Mayu tam-
bién pertenece al distrito 8; es la re-
gión donde se encontraron huellas de 
dinosaurios Terópodos, animales car-
nívoros también llamados “pie de bes-
tia”. Al pasar rápidamente no se reco-
nocen estas marcas, pero observando 
con detenimiento y en longitudes am-
plias se puede distinguir el rastro lar-
go de pisadas pertenecientes a esta 
criatura que para muchos testigos de 
este hecho deja de ser mítica.

Esas huellas se encontraron hace 
bastante tiempo, sin embargo un nue-
vo avistamiento se produjo el 19 de 
julio de este año gracias a guías y po-
bladores de esta región, la huella más 
grande encontrada hasta ahora en 
ese remoto lugar al cual solo se tiene 
acceso a pie. Dicha estampa es ac-
tualmente sometida a diferentes es-
tudios para determinar su veracidad.

La famosa huella petrificada mide 
114 cm. Hasta hace poco el vestigio 
más grande de dinosaurio fue halla-
do en Nuevo México, midiendo 110 cm. 
Hay varias hipótesis con respecto a 
este nuevo descubrimiento, se mani-
fiesta que la huella le pertenecería a 
un tipo de dinosaurio nombrado como 
Terópodo Abelisaurus, bestia de dos 
patas cuyas extremidades superiores 
estarían atrofiadas, presuntamente 
con más de 12 metros de estatura, 

poniéndolo en rivalidad con el famoso 
Tiranosaurio Rex.

Diferentes agencias de prensa in-
ternacional documentaron este des-
cubrimiento, poniendo a Sucre-Boli-
via en el radar de los científicos del 
mundo demostrando que los dinosau-
rios de gran tamaño vivieron aún en 
el periodo Cretácico, el último de la 
“era de los dinosaurios”, en este terri-
torio que hoy se conoce como parte 
de nuestro país.

El paleontólogo argentino Sebas-
tián Apesteguia, que llegó a ese sitio 

al enterarse del hallazgo, en una en-
trevista a CNN explicó que “el animal 
que dejó tal impresión probablemente 
pertenecía a una gran especie de di-
nosaurio, quizá una criatura que era 
una parte del género Abelisaurus”.

Este nuevo hallazgo es un impulso 
para el turismo nacional que seguro 
será aprovechado una vez el sitio sea 
abierto al público. Por el momento, el 
acceso está restringido y se espera 
conocer detalles de los primeros es-
tudios.

Los comunarios reciben con entusiasmo a los visitantes
y se jactan del gran tamaño de la huella hallada.

El último descubrimiento ha puesto a Bolivia en los
ojos del mundo
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hampaturi
Las cascadas de

Texto: La Región
Fotos: Javier Vera Monzón

El departamento de La Paz escon-
de maravillosos lugares donde 
puedes disfrutar de paisajes úni-

cos, buen trato y deliciosos alimentos 
elaborados con productos naturales. 

Uno de esos destinos es el distrito 
rural de Hampaturi, ubicado a unos 
25 kilómetros de la ciudad de La Paz. 

Allí, el visitante disfruta de un paseo 
en torno a un valle montañoso, con 
paisajes en el que se destacan rocas 
prominentes y caídas de agua de más 
de 80 metros de altura. 

Ya sea que vivas en La Paz o estés 
de paseo, esta es una opción que de-
bes considerar. La operadora turísti-
ca Juventud XTREME, pionera en esta 
ruta, oferta varios circuitos que te per-
miten conocer la comunidad, recorrer 

la represa, practicar pesca deportiva, 
realizar caminatas hasta las cascadas 
y descender con cuerda (rappel) por 
una de las caídas de agua.

Durante las caminatas conocerás 
la flora y fauna del lugar: paja bra-
va, yareta, árboles de eucalipto, flor 
del itapallu, hongos, y flores silvestres 
abundan en esta zona que se carac-
teriza por ser bastante húmeda.

También es común el avistamiento de patos silvestres 
(chok´a), vizcachas, lagartijas, gaviotas y, si tienes suerte, 
hasta venados.

En este lugar abunda la trucha que es propia de la-
gunas de alta montaña. Para quienes disfrutan de los ali-
mentos naturales este es un sitio donde pueden regalarse 
ese gusto. Los pobladores locales producen choclo, una 
variedad de verduras y tubérculos entre otros. Los duraz-
nos y tunas son una sabrosa opción para el postre.

El paquete Full Day incluye transporte, equipos de 
seguridad, almuerzo, refrigerio, guías, CD de re-
cuerdo. 

Contactos: 67107737 / 76741938 / 67077467 

Facebook: Juventud Extreme Bolivia

La Paz: Calle Murillo  No 951, edificio Salón Fanta-
sía (subsuelo, oficina 12).

La operadora Juventud Xtreme es pionera en esta ruta.

La singular belleza de este lugar atrae a los 
visitantes. 

Los deportes extremos como el rappel son 
parte del paquete. 
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de irupana
y su encanto

El ambiente de este pueblo 
se carga de energías 

positivas cada año durante 
el Irupanapente. Pilotos que 
vuelan desde que sale el sol 

hasta encontrarse con la 
luna colorean el cielo donde 

cientos de visitantes dirigen sus 
miradas.

Texto y Foto: Doly Leytón Arnez

Irupana podría pasar como un pue-
blo yungueño más: de clima agra-
dable, paisajes hermosos, gente 

trabajadora, entusiasta y de tierras 
fértiles, pero su encanto va más allá.

Este hermoso pueblo ubicado en 
los Yungas de La Paz es el escenario 
del Irupanapente, donde cada año se 
vive el mejor espectáculo de vuelos en 
parapente del país, convirtiéndose en 
uno de sus principales atractivos tu-
rísticos. Es así que desde hace más 
de una década, durante el mes de 
julio, cientos de turistas llegan a esta 
comunidad yungueña atraídos por el 
Irupanapente, que ha adquirido aún 
mayor notoriedad, desde hace cuatro 
años, al instituirse como Festival. El 
evento es respaldado por el Gobierno 
Municipal y apreciado por el pueblo 
que lo disfruta y, además, se benefi-
cia del movimiento económico que 
genera.

El Festival llama la atención de la 
comunidad de parapentistas en Boli-
via, que está distribuida en varios de-
partamentos del país, y de cientos de 
personas que se ven atraídas por el 
sueño más anhelado de los humanos: 
volar.

Y es que el encanto que tiene este 
pueblo durante el Irupanapente se 
siente en sus calles. Rostros sonrien-
tes que reciben a los pilotos que lle-
gan en delegaciones desde distintos 
departamentos e incluso del exterior. 
Niños, jóvenes y familias enteras que 
planean su fin de semana en torno a 

lo que pasará en Churiaca, la pista 
de aterrizaje donde se reciben a los 
parapentistas. Pilotos entusiasmados 
por surcar los cielos desde que sale 
el sol hasta que se encuentran con la 
luna. En fin, todo un ambiente carga-
do de energías positivas que le brinda 
un encanto especial a Irupana.

Irupana proyecta su ruta 
turística

En varias poblaciones de Los Yun-
gas de La Paz hay una diversa oferta 

turística bien estructurada en torno a 
la naturaleza y actividades de turismo 
de aventura. Por su clima cálido, que 
contrasta con el tradicional frío de La 
Paz, es un destino muy apreciado. 

Irupana, que aún no cuenta con 
una oferta específica, se apresta a 
desarrollar una ruta turística en torno 
a ruinas prehispánicas, ríos de aguas 
cristalinas, poblaciones tradicionales, 
cascadas, su hermoso paisaje con 
montañas y valles, además una va-
riada oferta de productos agrícolas 
y frutos que se cultivan en diferentes 
pisos ecológicos.

Este año se conformó la dirección 
de Cultura y Turismo en el municipio 
irupaneño que será la encargada de 
desarrollar un proyecto de ruta para 
los visitantes.

Durante el Irupanapente 2016 un 
grupo de profesionales en turismo que 
pretenden colaborar con este objeti-
vo llegó al municipio para hacer una 
visita de campo e identificar las po-
tencialidades de este destino.

En la proyección que se realiza, la 
actividad del parapente es parte de 
los atractivos. Es por ello que el al-
calde Clemente Mamani anunció que 

para el próximo año Irupana tendrá 
cinco pistas de despegue. Este año 
estrenaron dos nuevas e inauguraron 
una escuela especializada en este 
deporte. 

Parte del recorrido turístico de 

esta población contemplará las rui-
nas de Markapata, una especie de 
fortaleza con formaciones de piedras 

simétricas y Pasto Grande donde se 
destacan un conjunto de terrazas 
agrícolas, ubicadas cerca a la pobla-
ción de Lambate.

Se espera que este proyecto esté 
listo para el próximo año y que el tu-

rismo organizado sea una realidad en 
Irupana.

Irupana podría pasar como un pueblo yungueño más: de clima
agradable, paisajes hermosos, gente trabajadora, entusiasta y de

tierras fértiles, pero su encanto va más allá.
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¡hoy jawitas!
Sabores que guardan historia

Su receta es el secreto mejor guardado entre las familias que tienen en estas empanaditas
yungueñas su medio de vida. Para algunos es la herencia que todo irupaneño quiere atesorar.

Texto y Fotos: Doly Leytón Arnez

Ella está sentada con un rostro 
triste que despierta compasión.  
En sus brazos carga un bebé en-

vuelto en paños, bien cuidado de la 
brisa fresca propia del lugar. Sólo tie-
ne 18 años pero ya carga con la res-
ponsabilidad de ser madre. A sus pies, 
en un canasto, está su tesoro, aquel 
que le proveerá el alimento diario. 

¡Hoy jawitas! Esa es la historia retra-
tada en un antiguo cartel colgado en 
la puerta de un pequeño local donde 
todos los fines de semana la octoge-
naria irupaneña Elsa Rosa Morales 
dispone dos grandes canastos para 
vender las empanadas que desde 
hace 61 años prepara religiosamente.

En esa esquina de la plaza de Iru-
pana, la actitud de Rosa al atender a 
su clientela contrasta totalmente a la 

imagen de la joven mujer de su car-
tel publicitario. Ese cartel en el que 
cuenta su propia historia.

Con tres dientes cubiertos de oro, 
uno con una chapita en forma de es-
trella, Elsa deja escapar una sonrisa 
brillante y muestra presurosa sus fa-
mosas jawitas que al igual que un re-
cién nacido están bien envueltas para 
mantenerlas calientitas, como se de-
ben comer estas delicias.

“Ayyy, he luchado harto… no le en-
señan, ay mamita linda el señor no-
más sabe cómo yo me he empezado 
hacer mis jawitas. Me salían duras”, 
cuenta con sentimientos encontrados 
que se perciben al escuchar su voz 
entrecortada que no coincide con su 
intención de mantener esa sonrisa de 
buena anfitriona.

La continuación de su relato da 
cuenta de que en Irupana la receta 
de las tradicionales jawitas, empa-
nadas de queso consideradas patri-
monio culinario de este municipio, es 
el secreto mejor guardado entre las 
familias que tienen en estas delicias 
yungueñas su medio de vida.

“Doña Carmen, alma bendita que 
está en el cielo, me ha enseñado 
cuando yo tenía mis 18 años y mi hijito 
tenía un año. Pero antes, a varias se-
ñoras les he pedido que me enseñen 
porque tenía que ganarme la vida. 
Me decían que agua hirviendo tenía 
que echar a la harina para amasar, 
pero nunca me salía bien. Hasta que 
aprendí y de eso hemos vivido toda la 
vida y hasta ahora”.

El cómo hacer las verdaderas 
jawitas para algunos es la herencia 
que todo irupaneño quiere atesorar. 
Es por eso que la historia de Rosa 
coincide con la de varias mujeres y 
familias enteras que por generacio-
nes viven de la venta de jawitas. El 
bocado obligatorio para todo turista 
que visita este lugar. 

El periodista irupaneño Guimer 
Zambrana describe en su blog El 
Mancebao: No son las llauch’as pace-
ñas ni las universales empanadas de 
queso, son las jawitas irupaneñas. No 
tienen caldo de queso como las pri-
meras ni tienen queso seco como las 
segundas, en su punto! Y, lo más ca-
racterístico, están cubiertas de jawi.
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Elsa Rosa Morales mantiene a su familia 
vendiendo jawitas desde hace  61 años.
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pampalarama
con un toque de glamour y aventura

Adriana Olivera 
 Fotos: Turismo Para Todos

Pampalarama es uno de esos lu-
gares donde el visitante puede 
escaparse para descansar, olvi-

darse del ruido de la ciudad y tener un 
momento de paz. Una laguna nave-
gable y un albergue turístico son es-
pacios para compartir con los amigos 
y la familia.

“Turismo Para Todos”, que apoya 

los emprendimientos en este y otros 
lugares del municipio de La Paz, pre-
senta una nueva propuesta para dis-
frutar más de este destino. En lo re-
lativo a la gastronomía, el visitante 
puede degustar desde carne de llama 
hasta trucha “con un toque gourmet”. 
Mientras que en lo que se refiere a 
aventura, es posible hacer trekking 
hacia un glaciar y alcanzar los 5.000 
metros de altura.

El administrador del albergue 

Eco-turístico “Pampalarama” es Ro-
berto Poma quien hace años era au-
toridad originaria de la zona. Mientras 
conduce hacia este destino, cuenta 
que antes las tierras pertenecían a 
una familia “poderosa” y que median-
te una pelea de gallos este territorio 
pasó a nuevas manos y que desde la 
Revolución de 1952 los comunarios re-
gentan esta área.

Esta localidad está dentro de la 
comunidad Chacaltaya y se encuen-
tra a una hora y media de viaje desde 
la ciudad de La Paz. El traslado de 
los visitantes se realiza por las tardes 
para que pasen la noche en el alber-
gue y temprano, al día siguiente, ini-
cien la caminata.

“Turismo Para Todos” es conduci-
do por tres socios: Dennis Martín Ríos, 
Jorge Salinas Camacho y Danilo Ba-
rragán García. Fue de ellos la idea 
de darle el “toque de glamour” a este 
emprendimiento turístico median-
te detalles en la decoración y en los 
servicios. Se capacitó al personal en 
gastronomía gourmet pero trabajan-
do con elementos locales. La presen-
tación de cada plato es de alto nivel.

La carne de llama resalta en el 
menú. Las guarniciones se preparan 
con papas y otros tubérculos, además 
de verduras cocidas e ingredientes 
que producen en la zona como chu-
capa, pupusa, koa y garbanzos. Ríos 

explica que la empresa capacita a los 
encargados de este hospedaje para 
hacer diferentes tipos de salsas con 
las hierbas típicas del lugar “dándole 
un plus a la oferta”.

María Calle, esposa de Roberto 
Poma, se encarga de la cocina y re-
cibió estas enseñanzas. Comenta que 
este proceso fue fácil e interesante. 
Fruto de ello, aprendió cómo servir 
una comida hecha con carne y char-
que de llama con verduras cocidas, 
papa y camote en una piedra laja, 
siempre teniendo en cuenta la inocui-
dad de los alimentos.

Como parte del nuevo proyecto, 
los socios explican que el viajero po-
drá elegir el plato en que comerá du-
rante su estadía. Esto consiste en que 
durante su caminata hacia el glaciar 
de Khuno Tinkhuta tiene la posibilidad 
de escoger una piedra laja para que 
la use en lugar de vajilla.

En Khuno Tinkhuta se realiza el 
trekking que dura cinco horas, ida y 

vuelta, donde se puede apreciar la 
belleza del manto blanco nevado y 
ascender hasta los 5.000 m.s.n.m. Se 
trata de una experiencia única que se 
puede vivir a 20 kilómetros de La Paz.

Para esta travesía se recomienda 
llevar zapatos especiales para hacer 
trekking, un sombrero, guantes y pro-
tector solar, un rompe vientos, y bas-
tón para poder caminar. “Nosotros les 
vamos a dar la carpa, la colchoneta, 
los galpones, una línea de seguridad 
para hacer la caminata hacia el gla-
ciar”, detalló Danilo Barragán.

Al estar en la ciudad las estre-
llas no se pueden apreciar en su real 
magnitud. Pero en Pampalarama esto 
es posible ya que el paquete incluye 
equipos para acampar y poder con-
templar las luces del cielo. “Se podrá 
ver las constelaciones, conocer un 
poco más de la cosmovisión andina”, 
señala Salinas.

Facebook: TURISMO PARA TODOS BOLIVIA

71939222 

Pampalarama está ubicada a unos 20 km al norte 
de la ciudad de La Paz. 

Se encuentra a una altura de 4300 msnm
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La gastronomía gourmet es parte de la 
oferta. 

En Pampalarama disfrutarás de paisajes 
únicos.

Una ruta cargada de adrenalina. 
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energía y arte
Casa Arte Taller Cardozo Velásquez

Es parte de la propuesta
turística de Oruro por el

sinfín de objetos de arte y
antigüedades que alberga en
una casa que en sí misma es

la obra maestra de una familia
de artistas.

La Región

“Nunca pensamos en un museo, 
sólo queríamos vivir diferente”. 
Con esta frase, el escultor oru-

reño Pedro Gonzalo Cardozo Alcalá 
(61), destaca que la Casa Arte Taller 
Cardozo Velásquez, parte del circui-
to museístico de Oruro, es fruto de la 
pasión familiar por el arte.

Junto a su esposa María y sus hi-
jas Nayra, Wara, Tani, Lulhy y Kurmi, 
han forjado un patrimonio artístico 
que cuenta con sus obras y también 
de reconocidos artistas que han pa-
sado por la vivienda transformada en 
un museo, poco a poco, desde hace 
27 años.

La experiencia sensorial de visitar 
la casa Cardozo Velásquez empieza 
desde antes de llegar. Sobre la calle 
Junín (Nro. 738) su fachada rompe el 
esquema de todo el barrio por las tres 
esculturas cargadas de energía y sig-
nificado. Dos esferas que simbolizan 
el sol y la luna capturan la atención e 
intrigan al visitante.

Aire, tierra, agua y fuego son ele-
mentos que se reflejan en muchas de 
las obras de la familia. El frontis es 
único. Tiene un mural hecho con cha-
tarra: con un sol y una luna en la parte 
superior además de unas montañas.

El portón de la casa es totalmen-
te artístico y a tono con el espíritu 
de conservación de la naturaleza de 
la familia. “Lo hemos construido con 
la temática tierra, aire y fuego”, co-

menta Gonzalo al mostrar los objetos 
adheridos en el pórtico. Platos de un 
color azul intenso, tapas de ollas, re-
cipientes, partes de vehículos, objetos 
de cobre, bronce y retazos de cerá-
mica fueron reutilizados en esta obra 
que da la bienvenida al turista.

Bajo la cálida atención del anfi-
trión se pasa el portón y se inicia un 
pequeño recorrido por un callejón en 
el que están dispuestas obras de los 
esposos Cardozo Velásquez. Al lado 
izquierdo se pueden observar obras 
de cerámica y también una variedad 
de esferas talladas en piedra que el 
turista puede comprar y llevar de re-
cuerdo de este paseo.

En la parte central del patio está 
una mesa ceremonial donde cada pri-
mer viernes del mes la familia junto a 
amigos y ocasionales visitantes parti-
cipan de rituales de agradecimiento a 
la Madre Tierra.

Del patio, el guía sigue hacia una 

sala saturada de cuadros de pintores 
reconocidos, cerámica precolombina 
y otros objetos que para muchos visi-
tantes, sobre todo de las nuevas ge-
neraciones, resultan extraños. Se ven 
juguetes hechos de lana, de latas de 
sardina, soldaditos de plomo, máqui-
nas antiguas, entre otros.

La pequeña galería cuenta con 
obras de Ricardo Pérez Alcalá, Mario 
Conde, Alfredo La Placa, Darío Ante-
zana, Édgar Arandia y muchos otros 
que a su paso han dejado en manos 
de Gonzalo algunas de sus obras.

En este museo que a la vez es una 
casa familiar, también está el taller 
donde se crean las obras de arte en 
piedra, hierro, madera; un sitio al que 
sólo pueden acceder algunos amigos 
muy allegados a los artistas.

Sin duda alguna, la Casa Arte 
Taller Cardozo Velásquez es parada 
obligatoria para quien visite Oruro.

Oruro: Calle Junín # 738

5275245 

71855463

09:00 a 12:00 / 14:00 a 18:00

Entradas: Adultos nacionales a  
Bs. 3.50, niños a Bs. 2 y Bs. 8 
para extranjeros.

La variedad de materiales utilizados en cada 
pieza llama la atención de los visitantes.

La experiencia sensorial de visitar la casa Cardozo 
Velásquez empieza desde antes de llegar.

Gonzalo Cardozo muestra orgulloso cada 
pieza de su museo.
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villazón:
turismo comunitario, alfarería y 

nuevos paisajes

Adriana Olivera

Los rincones de Potosí son una 
caja de sorpresas que pronto se

abrirá para encantar al turista
que pase por las provincias Mo-

desto Omiste, Sud Lípez y Nor Lípez. 
Gente muy trabajadora, magníficos 
paisajes y experiencias únicas le es-
peran al visitante.

En septiembre de este año el alcal-
de de Villazón, Fernando Acho Chun-
gara, explicó que se está trabajando 

con el fin de potenciar el turismo sos-
tenible en esta zona para generar re-
cursos económicos para la población. 
Actualmente, la Unidad de Cultura y 
Turismo realiza pruebas piloto para 
oficializar esta ruta en conjunto con 
las autoridades de las distintas pro-
vincias y será puesta en marcha en el 
primer trimestre del 2017, conectando 
con Uyuni, ambos en Potosí. Cabe re-
saltar que las agencias de turismo lo-
cales ya operan en estas rutas.

“Berque se caracteriza 
por el tamaño”

Avanzando por la carretera, a unos 
45 minutos de Villazón, se llega a Ber-
que. Se trata de una comunidad al-
farera donde la especialidad de sus 
habitantes es fabricar vasijas de gran 
tamaño como ollas, jarrones, floreros, 
cántaros, etc.

Hace 10 años los berqueños fabri-
caron la olla de arcilla más grande de 
Bolivia que tiene una altura de 4 me-
tros con 25 centímetros.

La alfarería en miniatura
En Casira Grande, otra comunidad 

alfarera, la gente se dedica a la pro-
ducción de alcancías, macetas, azu-
careros o floreros, pero de un tama-
ño más pequeño, a comparación de 
los objetos producidos en Berque. Su 
proceso de elaboración es diferen-
te porque usan la rueda moldeadora 
para que con las manos vayan for-
mando la figura y el producto. 

Entre los meses de junio y julio, fa-
brican hasta 100 docenas y producen 
hasta 22 modelos. Su principal mer-
cado es la Argentina.

Entre montañas y fauna 
silvestre

El viaje continúa por el borde de la 
comunidad de Sarcarí y a los costados 
de la carretera se observan vicuñas; 
curiosas y a la vez asustadas se van 
alejando del camino para que nadie 
se acerque. En el paisaje se divisan 
también llamas y ovejas que buscan 
su alimento en los campos áridos.

También existen los suris (avestru-
ces andinos) que son parte de la vista 
y del viaje.

Contraste de paisajes
Para finalizar el primer recorrido 

y antes de seguir disfrutando de los 
paisaje de Potosí, se llega a uno de 
los miradores de Valle Rico. El con-
traste de colores entre cada monta-
ña hace única la vista. Entre azules, 
rojizos, amarillos y cobrizos se puede 
observar cada cerro, que es el ingreso 
hacia una nueva comunidad.

Los productos en miniatura tienen un acabado casi
perfecto.

Durante el paseo se pueden observar llamas, ovejas y 
avestruces andinos.

CONTACTOS

Raúl Ramos Vargas - 67926433 

Carlos Álvarez – Guía de 
Aventuras del Sur - 72896399
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san carlos
innova su Museo Arqueológico 

con elementos sensoriales
Paneles táctiles, réplicas 

que se pueden tocar, olores 
que “cuentan historias”, 

sonidos ancestrales, además 
de un piso especial, son las 
características del primer 

museo en Bolivia de carácter 
inclusivo con una didáctica 

para compartir la historia con 
personas con discapacidad.

Doly Leytón Arnez

Un hombre moreno, con grandes 
gafas oscuras que destacan su 
rostro delgado, ingresa al sa-

lón. Él, junto a sus acompañantes, en-
tre ellos Carlos Córdoba, un hombre 
mayor que se desplaza en una silla de 
ruedas, es encargado de dar el visto 
bueno final al proyecto del museo in-
clusivo.

Eliseo Apaza no es sólo el primer 
visitante del renovado Museo Ar-

queológico e Histórico de San Carlos, 
municipio ubicado a 110 kilómetros al 
nordeste de la ciudad de Santa Cruz, 
este no vidente es parte del equipo 
que desarrolló el proyecto que posee 
una didáctica para compartir la histo-
ria también con personas con capaci-
dades diferentes.

Mientras aún hay gente trabajan-
do a contra reloj en los últimos deta-
lles de la instalación del museo senso-
rial, Eliseo da un veredicto final.

“Se hizo un buen alto relieve y se 
puede identificar con facilidad las 
imágenes. Por primera vez tengo la 
experiencia de recorrer un museo 
completo y conocer la historia que los 
demás pueden ver en las vidrieras”, 
comenta mientras continúa el recorri-
do, palpando en el suelo con los pies 
la siguiente parada en la exposición.

Su desplazamiento es fácil porque 
incluso el piso de este museo ha sido 
adaptado con una señalética senso-
rial para los visitantes ciegos. Se han 
dispuesto unos botones que sobre-
salen del piso que guían de manera 
efectiva por todo el circuito indicando 
las paradas.

De igual manera, Carlos se des-
plaza con facilidad en su silla de 
ruedas. Hace paradas en los mostra-
dores adaptados a su nivel de visión, 
muebles que también permiten que 
su silla encaje debajo de los mismos 
para dejar fluir el paso de los demás 
visitantes. “Desde muchacho he vivido 
aquí y desde que éste museo se abrió 
nunca pude visitarlo. Es una maravilla 
conocer la historia que hay en estos 
objetos. Aquí es fácil subir y despla-
zarse”, responde emocionado el hom-
bre de 64 años.

En la nueva museografía se ha 
pensado también en los niños. Allí hay 
un mostrador sin paneles de protec-
ción que permite palpar algunos de 
los objetos de cerámica encontrados 
en el municipio de San Carlos. Todos 
son réplicas idénticas y a escala de 
los originales.

El arqueólogo Luis Calizaya Medi-
na explica que para este proyecto se 
aplicó un modelo europeo que consis-
te en disponer, en la parte externa de 
las vitrinas, réplicas de los objetos en 
exposición mediante paneles senso-
riales. Son placas de arcilla, diseña-
das por Gabriel Fernández, artista es-
pecialista en obras para personas no 
videntes, y elaboradas por la artesana 
de la zona Catalina Veizaga. Además 
de estos paneles, hay material infor-
mativo de la exposición en lenguaje 
braile.

El artista Gabriel Fernandez, in-
volucrado en el proyecto gracias la 
Fundación MGC, explicó que cada 
elemento creado para los no videntes 
fue probado por Eliseo sin que éste 

cuente con información previa de lo 
que se requería mostrar.

Patrimonio Cultural de 
San Carlos

El Alcalde de San Carlos, Marco 
Añez, informó que la Ley Municipal 
que declara Patrimonio Cultural al 
museo y la riqueza arqueológica de 
San Carlos es el primer paso para po-
ner en valor lo que considera no sólo 
un patrimonio regional sino nacional. 
Informó también que el municipio pre-
sentó un proyecto a la Gobernación 
de Santa Cruz, para la construcción 
de un nuevo museo. “Estas son sólo 
algunas piezas que están en exposi-

ción, hay muchas más en depósito”, 
comentó.

Además, adelantó que se realiza-
rán gestiones para recuperar las pie-
zas que están expuestas en un museo 
de Cochabamba y que pertenecen a 
San Carlos.

La autoridad hizo énfasis en que se 
acudirá a la gobernación y al gobier-
no nacional en busca de apoyo para 
realizar las investigaciones que co-
rresponden a esta importante muestra 
arqueológica. “Hay intención de man-
dar la corona de bronce a Estados 
Unidos para un estudio especial. Sin 
embargo, se necesitan recursos y es 
lo que vamos a gestionar”, concluyó.
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En este museo los no videntes pueden conocer las piezas 
que se muestran gracias a paneles táctiles.

Cada pieza ha sido elaborada por un artista 
especializado en obras para no videntes. 

Entre los objetos de este museo destacan una 
corona de bronce y un collar de piedras preciosas.
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Un paseo por la historia 
sancarleña

Rulitza Pérez, coordinadora del 
Museo Arqueológico e Histórico de 
San Carlos, es la encargada desde 
hace siete años de recibir a los visi-
tantes y acompañarlos en su paseo. 
Antes de iniciar el recorrido advierte 
acerca de la riqueza cultural que es-
conde cada pieza, y hace énfasis en 
que todos esos elementos además de 
cualquier otro que se encuentre en 
el municipio están protegidos bajo la 
Ley Municipal Nro. 71/2016 que los de-
clara Patrimonio Cultural.

Con la aplicación de la nueva mu-
seografía la funcionaria espera que la 
cantidad de visitas incremente pues-
to que en el primer semestre sólo se 
registraron 600 visitantes. Entre ellos 
escolares y colegiales para los que el 
Museo programa paseos especiales. 
Este sitio tiene tres salas con piezas 
extraídas de los cinco distritos de la 
zona: San Carlos, Buen Retiro, Anto-
fagasta, Santa Fe y Surutú Antacawa.

En la primera sala se muestra una 
rica exposición arqueológica de ce-
rámica, herramientas de trabajo, fle-
chas y arcos, entre otros. La segun-
da cuenta la historia de una cultura 
milenaria que habitó en esta zona, 
entre sus objetos destaca una coro-
na de bronce y un collar de piedras 

Moreno Giust, gestor del museo

preciosas. La tercera sala muestra la 
historia de San Carlos y hace énfasis 
en su producción agrícola. Esta es la 
última sala sensorial en la que desta-
ca el aroma a cacao.

En el marco del proyecto de la nue-
va museografía, este año el Gobierno 
Municipal de San Carlos contrató por 
primera vez a un arqueólogo para que 
realice la catalogación, conservación 
preventiva y la nueva museografía.

En 2005 se realizó una primera 
catalogación pero el municipio no 
cuenta con esa información. Sin em-

bargo, se conoce que en ese enton-
ces se daba cuenta sólo de la presen-
cia de rastros de la cultura Chané . 
Ahora con la re catalogación y nuevos 
estudios se respalda que en esa zona 
no sólo vivieron culturas de familias 
recolectoras y cazadoras sino que 
hace más de mil años también existie-
ron otras culturas muy avanzadas con 
estructuras sociales y económicas que 
se pueden explicar con los objetos 
hallados, según comenta el arqueólo-
go a cargo del estudio.

Moreno Giust, el famoso italiano que radica en San 
Carlos, dedicó al menos 7 años de su vida a rescatar pie-
zas arqueológicas en los cinco distritos de ese municipio. 
De los centenares de objetos que se pueden apreciar en 
el remozado Museo Arqueológico e Histórico, al menos 
500 piezas fueron donadas por Giust. 

Según recuerda, su primer hallazgo de restos arqueo-
lógicos fue en 1996. A partir de ese año él no cesó en su 
búsqueda por recuperar los objetos antiguos, poco va-
lorados por la gente local y autoridades, hasta que en 
2005 se inauguró por primera vez un museo para mostrar 
los hallazgos.

“Siempre lo hice como un aficionado pero una vez 
que se abrió el museo, se catalogaron las piezas, ya dejé 
de excavar, pasaba a manos del arqueólogo”. 

Giust comenta que este municipio es rico en arqueo-
logía pero que lamentablemente a lo largo de los años se 
han perdido infinidad de piezas tanto en las actividades 
agrícolas, durante desmontes con maquinaria, y también 
por la creencia de los “entierros”. “Aún está muy arraiga-
do en la cultura de la gente que en los entierros encon-
trarán oro. Así que si encuentran una urna funeraria la 
destrozan para ver qué hay”.

El gestor del museo arqueológico sancarleño ve con 
buenos ojos la valoración de las piezas y el trabajo que 
está desarrollando el municipio. Pero considera de gran 
importancia hacer énfasis en los estudios de esos objetos 
milenarios que tienen grandes historias por revelar, como 
la corona de bronce y el collar de piedras preciosas.

“A simple vista parecieran insignificantes, pero aquí 
(en Bolivia) no hay metales. Estos sólo pudieron ser traí-
dos de Chile. Los cráneos también son interesantes. Esa 
corona demuestra que no eran sólo civilizaciones perdi-
das. Las piezas se encontraron en varios lugares, no ha 
sido casualidad”.

Eliseo Apaza  fue parte del equipo que trabajó en 
el desarrollo de las piezas para el museo inclusivo.

Acondicionaron el museo de San Carlos para dar 
acceso a las personas con capacidades diferentes. 
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Esta hermosa cascada es parte de los atractivos del
campamento Mataracú en el municipio de San Carlos.

Foto: Doly LeytónArnez

amboró
apunta al turismo sostenible

La Dirección del Parque Nacional Amboró apunta al desarrollo del turismo sostenible. Gestiona
acuerdos con nueve gobiernos municipales. Proyecta implementar un sistema de cobro de ingreso.

Navel Arroyo

La dirección del Parque Nacional 
Amboró gestiona acuerdos con 
los nueve gobiernos municipales 

que tienen jurisdicción en el área pro-
tegida para la ejecución de un pro-
yecto de turismo sostenible. Entre las 
acciones, se pretende implementar 
un sistema de cobro que además de 
beneficiar a los municipios también 
permitirá generar recursos para el 
mantenimiento de los senderos, cam-
pamentos, señalética y otros. Actual-

mente el parque, administrado por el 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
(Sernap), cuenta solo con 12 guar-
daparques y sus recursos económicos 
son limitados.

El Parque Nacional y Área de Na-
tural de Manejo Integrado (ANMI) Am-
boró está ubicado en la faja suban-
dina de la Cordillera Oriental de los 
Andes, en el denominado “Codo de 
los Andes”. Abarca cuatro provincias 
y nueve municipios: El Torno, Porongo, 
Samaipata, Mairana, Pampa Grande, 
Comarapa, Buena Vista, San Carlos 

y Yapacani. Tiene una extensión de 
637.600 hectáreas.

Es un área con un importante po-
tencial ecoturístico porque posee una 
gran biodiversidad. Se han identifi-
cado más de 700 especies de aves, 
2.960 especies de plantas superiores 
como la mara, el cedro, el pino de 
monte; además es el hábitat de ma-
míferos como el oso jucumari -en peli-
gro de extinción-, venados, chanchos 
de monte, tapires y una diversidad de 
murciélagos y roedores.

Los escenarios naturales son im-
presionantes. Destacan cascadas de 
más de 90 metros, cañones profun-
dos, ríos caudalosos, lagunas natu-
rales, bosques nublados y vegetación 
exuberante como los helechos gigan-
tes de La Yunga de Mairana.

Jorge Landívar, Director de esta 
área protegida, explicó que las ac-
ciones para fomentar el turismo es-
tán contempladas en el “Plan de Ma-
nejo Parque Nacional y Área Natural 
de Manejo Integrado Amboró 2014 
– 2023”. En este documento se pro-
yecta la construcción de un destino 
turístico competitivo en conjunto con 
los representantes de la cadena de 
prestadores de servicios turísticos e 
instituciones públicas.

Landívar expresó que espera con-
tar con el apoyo de los gobiernos 
municipales para trabajar políticas 
de desarrollo y conservación en con-
junto. Exceptuando Porongo, hasta 
el cierre de esta edición, se concretó 
reuniones con autoridades y actores 
claves de todos los municipios, que 
expresaron su interés por un desarro-
llo del turismo y conservación de los 
recursos naturales. Incluso existen ju-
risdicciones que están trabajando en 
incluir temas productivos, ecológicos 
y turísticos, en la construcción de sus 
Planes Territoriales de Desarrollo Inte-
gral (PTDI). Se analizó, en especial, la 
implementación del sistema de cobro, 
además de las fortalezas y debilida-
des para el desarrollo de esta inicia-
tiva de acuerdo a las características 
de cada zona.

Al encontrarse en una etapa inicial 
del desarrollo del plan, no cuentan 
con datos acerca de cuánto dinero 
está dejando de percibir el Parque 
por el concepto de ingreso a las áreas 
turísticas que actualmente son visi-
tadas. En cuanto al impacto de una 
actividad turística organizada, Landí-
var explica que no sólo se apunta a 
lo económico sino que, “el propósito 
principal es generar conciencia so-
bre los beneficios y utilidades de los 
recursos naturales para la sociedad 
en general, gobiernos municipales y 
el mismo Parque”. Según estudios de 
la Fundación Amigos de la Naturale-
za, el 74% del agua que se consume 
en la ciudad de Santa Cruz provie-

ne del Amboró. Mientras que el libro 
Áreas Protegida del Departamento de 
Santa Cruz, publicado este año por la 
Gobernación cruceña, destaca que 
aunque los ecosistemas de esta área 
protegida se encuentran en buen es-
tado de conservación, “existe una 

permanente amenaza por actividades 
de caza y pesca furtiva, extracción de 
madera y asentamientos humanos ile-
gales, siendo el ANMI Amboró el área 
más vulnerable”. En este sentido se 

prevé también que el fomento al tu-
rismo en esta zona tenga un impacto 
contra estas presiones.

Landívar informó que presentará la 
propuesta definitiva del proyecto de 
implementación del turismo en el Par-
que Nacional y ANMI Amboró a fin de 

año, con el objetivo de iniciar la eje-
cución el 2017. “Esperamos ponerlo en 
marcha el primer trimestre”.

La cascada de Macuñucú es uno de los atractivos del 
recorrido en Villa Amboró, Buena Vista. Se llega tras una 
larga caminata que permite observar la biodiversidad de 
esta zona.
Foto: Eduardo Franco Bertón

El Parque Nacional y ANMI Amboró es un área con un importante 
potencial ecoturístico porque posee una gran biodiversidad. Se 

han identificado más de 700 especies de aves, 2.960 especie de 
plantas.



38 www.periodicolaregion.com

santa cruz

Potencial turístico
Para catalogar lugares como po-

tenciales atractivos turísticos, se debe 
tener en cuenta diferentes aspectos, 
como caminos viables, ingresos con-
trolados, entre otros. Por tanto, impli-
ca un proceso de planificación estra-
tégica en conjunto entre los diversos 
actores involucrados. Es por ello la 
importancia de la participación de los 
municipios. En el caso de San Carlos, 

SITIOS TURÍSTICOS
En la zona Norte, en Buena Vis-

ta, se encuentran Villa Amboró y La 
Chonta. En San Carlos, el campa-
mento de Mataracú. En Yapacaní el 
Río Cóndor.

En el municipio de El Torno, el si-
tio turístico consolidado es El Jardín 
de las Delicias, donde los comunarios 
de la zona brindan un servicio turísti-
co con cabañas y paseos guiados por 
senderos que guían a cascadas que 

existe un compromiso por apoyar la 
iniciativa del parque con el fin de pro-
mover el turismo en todo el municipio.

Román Vitrón, Responsable de la 
Dirección de Desarrollo Productivo y 
Medioambiente, anticipó que para el 
2017 se tiene previsto la implementa-
ción de la Unidad de Turismo. Aclaró 
que se pretende potenciar el turismo, 
no sólo orientado en el Amboró sino 
que se diseñarán rutas que incluyan 
sus demás atractivos, como el Mu-

alcanzan los 90 metros de altura.
Al sur, en los municipios de Samai-

pata y Mairana, están los majestuo-
sos volcanes, el bosque de helechos 
gigantes. En Pampa Grande no se ha 
tenido mucha incidencia en el tema 
de turismo, pero con el proyecto se 
busca incorporar nuevas rutas al lu-
gar. Finalmente, está Comarapa con 
diferentes pisos ecológicos y lagunas 
naturales.

En todos estos municipios, además 
del Amboró como atractivo, se cuenta 

seo Arqueológico, el área protegida 
“Curichi Las Garzas” y el santuario del 
Divino Niño. Similar postura a la de 
los demás municipios que pretenden 
definir sus rutas turísticas incluyendo 
todos sus atractivos. City tours, tours 
agroecológicos, rutas por sitios ar-
queológicos y productoras de arte-
sanías, entre otras serán parte de la 
propuesta turística de los municipios 
en torno al Amboró.

con otros elementos importantes de 
interés para los visitantes. Fiestas pa-
tronales, producción artesanal de di-
versos productos, sitios naturales, en-
tre otros. En el tema productivo, San 
Carlos es conocido como la capital 
del Chocolate; en Buena Vista la pro-
ducción de café y queso son parte de 
su oferta; Yapacaní, la leche; Coma-
rapa y Pampa Grande destacan en la 
producción de la frutilla, y Samaipata 
con su producción agroecológica.

El turismo sostenible es una actividad que se realiza
desde hace varios años en la comunidad Villa Amboró.

Foto: Hugo Santa Cruz
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san roque
fiesta patronal donde convergen 

fe y gastronomía
Texto: Adriana Olivera
Fotos: Omar Adel Flores Gallardo

Un velo los cubre de cuerpo en-
tero. Un turbante de diferentes 
colores reposa sobre sus ca-

bezas. Al compás de la tambora, la 
quenilla (la camacheña) y las cañas, 
los promesantes avanzan en la proce-
sión. Conforme caminan, se apoderan 
de las calles del centro tarijeño. Es la 
fiesta de San Roque, cuya imagen re-
corre distintas vías de la capital cha-
paca durante un mes.

“Mi madre me profesó de muy niño 
porque adoleció una enfermedad y 
con el transcurso de los años reanudé 
mi fe y mi promesa hacia San Roque”, 

cuenta Omar Estrada Valdez, quien 
desde hace 30 años le rinde homena-
je al patrón de la ciudad. 

Este año se conmemoró entre el 16 
de agosto y el 13 de septiembre. Baile, 
música y mucho colorido es lo que re-
salta esta festividad.

La danza es la mayor interpre-
tación de fe y agradecimiento que 
realizan los promesantes chunchos, 
quienes representan a los leprosos 
que fueron curados San Roque; que, 
según la historia, murio por esa enfer-
medad.

En la capital tarijeña existe un ba-
rrio y su respectiva iglesia que llevan 
el nombre del santo. El padre Garby, 
encargado de este templo cuenta 

que cuando los Franciscanos llega-
ron a Sudamérica -el segundo grupo 
después de los Jesuitas Domínicos- a 
comienzos del Siglo XVII, encontraron 
el valle central, el chaco y el norte 
argentino plagados de enfermeda-
des contagiosas. Los recién llegados 
hicieron su misión devocional a San 
Roque, poniendo su imagen para re-
zarle, asumiendo la fe y curándolos.

Con el sonido de las cañas, en 
forma de tabillas largas, haciéndolas 
tocar entre ellas anunciaban que los 
leprosos estaban ingresando a la ciu-
dad. Hoy, este tipo de elementos son 
parte del atuendo de los Chunchos.

Al llegar esta fiesta las clases so-
ciales desaparecen, empezando por 
los Chunchos, quienes al estar cubier-
tos no muestran su protagonismo. Por 
lo tanto, no se sabe quién es, qué car-
go ostenta o qué profesión tiene.

El toreo y los escoltas de 
San Roque

En la noche de víspera se realiza 
una actividad para que los asistentes 
se concentren en el atrio de la iglesia.   

Los fuegos artificiales alumbran la 
noche en la capital chapaca. La ale-
gría aumenta al participar en el toreo. 
Se trata de un muñeco, en forma de 
toro, que bota fuegos artificiales por 
las astas mientras un torero lo desa-
fía.

En el día del encierro de la fiesta 
-último día de procesión- la devoción 
es más sentida por los tarijeños, quie-
nes esperan ver pasar a San Roque 
descender desde la loma que lleva el 
mismo nombre.

La misa principal empieza a las 
nueve de la mañana. Después sale 
el santo. Como parte del ritual se lo 
coloca en frente de la multitud para 
ser saludado por todos los Chunchos, 
considerados los escoltas.

La procesión concluye al anoche-
cer. Las autoridades se hacen pre-
sentes para la “última bendición” del 
santo antes de que la imagen vuelva 
a ingresar al templo.

Gastronomía chapaca
Para la fiesta de San Roque la be-

bida que se prepara en esta época 
es la aloja de maní. La gente destaca 
que durante los días del Santo el al-
cohol “no es visto, ni consumido”.

“Trabajamos con leña, hacemos 
hervir el lupi, luego se muele el maní 
hasta que salga aceite en la piedra, 
de ahí se hace hervir el arrope (jarabe 
espeso) y luego se lo cuela para po-
der vender. Yo hace más de 50 años 
que vendo la aloja solamente para La 
Fiesta Grande”, narra Celestina Her-
bas.

En cuanto a alimentos, las empa-
nadas blanqueadas, que llevan en su 

interior mermelada de lacayote, son 
las más consumidas junto con las chi-
rriadas (panqueque delgado). La ofer-
ta de gastronomía típica se completa 
con un sabroso saice y un ají picante 
de gallina, que se venden en cerca-
nías del templo. La agenda de los úl-
timos días de la Fiesta es desayunar 
uno de estos platos típicos antes de 
que empiece la misa y procesión, ya 
que el recorrido es más largo. 

A la hora del almuerzo no puede 
faltar en el menú del día un lechoncito 
a la cruz del “Negro Díaz”, personaje 
que promueve esta comida por todo 
el país. Su dedicación desde hace 29 
años lo hace un ícono gastronómico 
de Tarija.

Cientos de promesantes  reunidos en el atrio de la 
iglesia. 























62 www.periodicolaregion.com



64 www.periodicolaregion.com

EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE BOLIVIA


