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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La medicina ancestral en el turismo rural amazónico se constituye una estrategia de desarrollo 

económico local, lejos de ser valorizado por su pluralismo eco cultural.  En este contexto el 

presente trabajo tiene como objetivo principal revalorizar a la medicina ancestral en el turismo 

rural de la comunidad Cotococha. El proceso metodológico se basó en un estudio de caso micro 

social en el cual se desarrollaron técnicas de recopilación de información que incluyen 

observación directa, entrevistas semiestructuradas e historias de vida. Entre los principales 

resultados se tiene que la medicina ancestral está directamente enlazada con el turismo rural de 

la comunidad Cotococha en dos aspectos principales relacionados a la forma tradicional de 

curar y a la esfera espiritual. Por otro lado, se registró 14 especies vegetales agrupadas en 13 

familias, las mismas que se la emplea para desparasitantes, curar gripes, gastritis, fiebre, 

diabetes, cicatrizantes, dolor estomacal, energizantes, hinchazones, COVID-19, mal aire y 

males espirituales, como alternativa a la medicina occidental. Así mismo, la percepción turística 

entorno a Cotococha está enmarcada principalmente al resguardo territorial indígena, sus 

artesanías, danzas e idioma. Se puede concluir que la medicina ancestral en el turismo rural de 

Cotococha se constituye alternativa de curación física y espiritual para los turistas, trayendo 

consigo el fortalecimiento económico local para los lugareños y su relevancia en la presencia 

del Shamanismo. 

Palabras clave: medicina ancestral, turismo rural, etnoturismo y comunidades indígenas.  
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ABSTRACT 

 

Ancestral medicine in Amazonian rural tourism is a strategy of local economic development, 

far from being valued for its eco-cultural pluralism.  In this context, the main objective of this 

paper is to revalue ancestral medicine in rural tourism in the Cotococha community. The 

methodological process was based on a micro-social case study in which information-gathering 

techniques were developed, including direct observation, semi-structured interviews and life 

stories. Among the main results is that ancestral medicine is directly linked with rural tourism 

of the Cotococha community in two main aspects related to the traditional way of healing and 

the spiritual sphere. On the other hand, 14 plant species were recorded grouped in 13 families, 

the same ones that are used for deworming, curing flus, gastritis, fever, diabetes, healing, 

stomach pain, energizing, swelling, COVID-19, bad air and spiritual ills, as an alternative to 

Western medicine. Likewise, the tourist perception around Cotococha is mainly framed by the 

indigenous territorial reservation, its crafts, dances and language. It can be concluded that 

ancestral medicine in rural tourism of Cotococha is an alternative of physical and spiritual 

healing for tourists, bringing with it the local economic strengthening for the locals and its 

relevance in the presence of Shamanism. 

 

Keywords: ancestral medicine, rural tourism, ethnotourism and indigenous communities. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN  

TEMA  

La medicina ancestral en el turismo rural amazónico. Pastaza Ecuador.  

PROBLEMA  

El tema referente a la medicina ancestral en el turismo rural amazónico trae consigo una serie 

de aristas importantes para el debate y su análisis. Es por ello que el problema de la siguiente 

investigación se aborda entorno a la siguiente pregunta.  

¿Cómo la medicina ancestral, contribuye al fortalecimiento del turismo rural de la comunidad 

Cotococha?   

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  

La práctica de la medicina ancestral fortalece el turismo rural de la comunidad Cotococha del 

cantón Pastaza, mediante la forma tradicional de curar y su relación con lo espiritual. 

OBJETIVOS  

OBJETIVOS   GENERAL   

Fortalecer el turismo rural mediante la práctica de la medicina ancestral y espiritualidad de la 

comuna San Jacinto del Pindo, cantón Pastaza. 

ESPECÍFICOS  

Ob. 1. Determinar las prácticas de medicina ancestral y su importancia en la actividad turística 

de la comunidad indígena Cotococha. 

Ob. 2. Analizar las categorías existentes dentro de la medicina ancestral y su incidencia en el 

ámbito turístico local de Cotococha. 

Ob. 3. Determinar la percepción turística y el etnoturismo en las personas ajenas a la comunidad 

Cotococha sobre la medicina ancestral. 
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CAPÍTULO II: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

EL TURISMO RURAL ENFOCADO AL DESARROLLO SOSTENIBLE   

Al turismo seguramente se lo asocia con la palabra “desplazamiento”, sin embargo, aún no se 

consideran todas las líneas que esto implica, es decir, la actividad turística como industria 

generadora de recursos aglomera los componentes del desarrollo incluyendo al territorio, las 

identidades culturales, las economías  y todo lo que tenga que ver con una inclusión desarrollista 

de cambio y progreso (Santana A, 1997), insisto en que el turismo puede ser considerado como 

aquel “tópico clásico” que genera recursos para quienes ven en él una oportunidad.  

La necesidad y curiosidad por conocer algo nuevo hacen de la práctica turística una forma de 

conllevar procesos de sano esparcimiento en lugares ajenos al nuestro, es decir, tener el deseo 

de salir de la “zona de confort” cada vez se vuelve más recurrente, dado que, con la realización 

de estas actividades se satisfacen las acciones de poder participar de aventuras y actividades 

que regularmente no se las puede hacer en el lugar habitual de residencia.  

Por todo ello, el turismo en la actualidad es considerado como un fenómeno vinculado a los 

crecientes flujos y desplazamientos de la población que tiene como reflejo a la movilidad de la 

cultura que se convierte en imparable al interior de las sociedades contemporáneas. Al 

momento de realizar un viaje turístico se está generando distintas formas culturales empezando 

por las personas quienes son anfitrionas, así como los diferentes lugares en los cuales se realizan 

las visitas (Lagunas, 2007).  

Cuando escribí sobre el turismo rural y el desarrollo sostenible, -fue en el auge de la pandemia- 

concluía en que las actividades enfocadas a la naturaleza serían las más opcionados a obtener 

un realce y por ende una notoriedad turística. Ahora se puede evidenciar lo mencionado, en 

efecto, Madera-Pacheco (2020), confirma en que el turismo rural y el turismo de aventura son 

nuevos segmentos en los cuales existe un mayor número de recurrentes, de igual forma la OMT 

(2020) destaca que el turismo rural ofrece oportunidades importantes de recuperación.   

El turismo rural es la forma más adecuada de inclusión entre las comunidades indígenas y los 

visitantes, dado que puede ser considerado como un eje estratégico para el desarrollo territorial, 

este último es un impulsador en la realización de diferentes actividades entre ellas las 

económicas y porque no, las turísticas, al ser incluyente. Existen otras actividades que se 

enganchan a esta como las de tipo ambiental, político, ecológico, ancestral, cultural y de saberes 

López García (2021).  
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Para Thomé (2008), el turismo rural es aquella actividad pensada desde las ciudades, en la cual 

los habitantes urbanos tiene como propósito disfrutar de una paz y tranquilidad que las 

sociedades industrializadas no lo pueden proveer al presentar modelos turísticos masivos, es 

por ello que esta actividad turística es el beneficio de los excedentes sociales producidos por el 

campesino al acumular una serie de productos propios del sector (materiales e inmateriales) 

para fortalecer de manera sustantiva el atractivo turístico. 

El turismo rural se ha convertido en una de la mejores alternativas de desplazamiento, 

distracción y conocimiento a raíz de la pandemia del Covid-19, el desarrollo de estas 

actividades que van pegadas con el cuidado de la naturaleza, el turismo responsable y la 

sostenibilidad son quizá la mejor opción para pasar un momento familiar en medio de un 

entorno natural rodeado de flora y fauna, de esta forma el turismo rural abarca oportunidades 

de desarrollo en cada una de las comunidades en las que se instauran (Guijarro P y Calvopiña 

D, 2021).    

En la actualidad, el mundo es consiente que la pandemia por el Covid-19 golpeó duramente a 

todos los sectores, mucho más fuerte al turismo, Korstanje (2020) manifiesta que “el turismo 

rural brinda una salida o escape para miles de turistas citadinos y una oportunidad para 

revitalizar o recuperar las economías domésticas de las crisis que deja el Covid-19” de esta 

manera se puede mencionar que el turismo rural es la primera opción de visita para quienes 

viven en la ciudad.  

La naturaleza y la ruralidad brinda una tranquilidad propia de estos lugares, dejar a un lado los 

ajetreos de la ciudad, en los cuales incluye el tráfico, contaminación y estrés, hacen la ocasión 

perfecta para que cada vez más visitantes decidan acceder a estos lugares turísticos alejados del 

casco urbano, el único fin de todo esto será recuperar energías y descansar.  

Sin embargo, no todo puede ser bueno en la práctica de esta actividad, por una parte, el turismo 

rural trae consigo aspectos positivos y relevantes como el desarrollo local y económico de las 

familias y comunidades, brindando oportunidades de progreso y trabajo, pero, esto no garantiza 

los verdaderos procesos de la conservación ambiental que se necesita, es decir, solo se estaría 

aprovechando de manera devastadora la naturaleza sin dar nada a cambio.   

El desarrollo sostenible, es la clara referencia del mantenimiento de las cosas en el trajinar del 

tiempo, para qué, de esta forma las generaciones futuras las puedan disfrutar sin ningún 

problema (López García 2021), combinando de este modo la estrategia principal de la medicina 
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ancestral cuya esencia radica en la permanencia del tiempo y espacio. Al existir la composición 

entre el desarrollo sostenible y el turismo rural, los resultados que se prevén tener serán amplios; 

fuentes de empleo, desarrollo local, crecimiento económico y sobre todo la importancia por la 

capacitación para la prestación de servicios.   

La sostenibilidad abarca tres pilares importantes para que esta se pueda desarrollar; el 

económico, el social y el ambiental, si no existe una verdadera concordancia entre estos tres, 

quizá no se pueda hablar de una buena actuación sostenible en beneficio de la naturaleza. Lo 

que el turismo rural debe practicar son principalmente los procesos de conservación para poder 

obtener resultados favorables en conjunto a los dos pilares restantes como son el económico y 

el social. De esta forma se garantiza una verdadera sinergia entre lo rural y lo sostenible.  

Entonces, se puede decir, que el turismo rural y el desarrollo sostenible, son claves importantes 

para el progreso de grandes logros en el fortalecimiento y creación de espacios destinados al 

fomento de la práctica turística con fines de responsabilidad, sin embargo no se debe olvidar de 

bridar el espacio que tiene la naturaleza y por medio de ello la ecología, que son aristas cuya 

interferencia en el desarrollo turístico es de origen radical, específico y duradero, brindando así 

una satisfacción completa al visitante al momento de querer y poder adquirir procesos de 

aprendizaje a través de una actividad de sano esparcimiento como lo es el turismo.   

De acuerdo a la OMT (2020), el turismo representa un “salvavidas” en los países de desarrollo, 

por lo que se prevé que el turismo nacional beneficie a las comunidades rurales siempre y 

cuando se protejan los medios de vida para poder impulsar así las economías locales, con ello 

se brinda una opción de progreso en las comunidades rurales donde se practica esta actividad. 

Finalmente se menciona que el turismo puede generar empleo en la zona rural de manera directa 

e indirecta, a través de diferentes acciones que den realce a los aspectos culturales, religiosos y 

tradicionales de un determinado sector, de esta forma se cumple la premisa de adaptabilidad 

entre el turismo rural el desarrollo sostenible.  

LA MEDICINA ANCESTRAL COMO EJE DINAMIZADOR DEL 

TURISMO RURAL  

La medicina ancestral en el turismo rural, ha sido utilizada como una estrategia de desarrollo 

económico, puesto que se ha agregado un valor monetario cada vez que se las realizan, sin 

embargo, el interés netamente turístico por visitar comunidades dedicadas a estas actividades 

va creciendo, tomando en consideración el entorno rural en el cual se encuentran ubicadas, de 
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esta forma, se podría colaborar con el rescate y el “fortalecimiento de la medicina aborigen” 

(Villegas M, 2018). 

El uso de la medicina ancestral lleva consigo las prácticas del Buen Vivir, en Ecuador, este 

término proviene del Kichwa “Sumak Kawsay” y se enlaza con la cosmovisión indígena que 

hace referencia al vivir bien, sentir bien y pensar bien para alcanzar una armonía entre la 

naturaleza, las personas y el universo. Con ello se evidencia un equilibrio entre lo natural y lo 

terrenal para poder de esta forma satisfacer necesidades a raíz de los beneficios de la Pacha 

Mama. Por todo esto, la medicina ancestral guarda un singular apego con la sostenibilidad dado 

que se alinea con los aspectos, saberes y tradiciones de los pueblos y nacionalidades indígenas 

originarios. 

La importancia por conocer sobre la cultura, costumbres y tradiciones de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, sin duda es algo atrayente, dado que se relaciona el papel del hombre, 

la cosmovisión y la naturaleza en un conjunto de opciones investigativas con el fin de dar a 

conocer ciertos métodos que pueden parecer de tipo reservado y con ello poder incentivar la 

utilización de técnicas ancestrales y tradicionales como objeto de sanación. 

Se cree que la primera maestra en la enseñanza del uso de la medicina ancestral es la Tierra y 

las personas quienes trabajan en ella son los y las cultivadoras. La Tierra misma indica “cuáles 

son las plantas adaptadas para tal paciente, con base en una sensibilidad energética y una 

percepción que se desarrolla durante una vida entera pasada en estrecho contacto con la tierra, 

sea ella seca, mojada, arcillosa, templada o fría” (Bottaso N y Delfa I, 2019).  

La medicina ancestral es considerada como la base de la identidad cultural, dado que con esta 

práctica representativa de los pueblos y nacionalidades indígenas de la amazonia se involucran 

de forma complementaria distintos elementos como la utilización de plantas, animales y la 

propia cosmovisión (Bartolo Marchena,2020), de esta forma, se entiende a la medicina 

ancestral como aquel conjunto de conocimientos almacenados en lo profundo de las 

comunidades cuyo objetivo principal es la protección de la salud de sus integrantes.  

Al ser la medicina ancestral vista como un conjunto de varios aspectos relacionados con la 

cosmovisión especialmente indígena, se debe mencionar que ésta a más de ser evolutiva es 

también considerada como trasmisible. Es decir, los conocimientos que derivan de esta práctica 

curativa pueden ser trasmitidos de generación en generación (El Telégrafo 2016), pero, no todos 
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pueden ser beneficiarios de este privilegio, puesto que se eligen a las personas idóneas que 

defiendan sus creencias al ser considerado como un sistema de salud diferente.    

Esta práctica ancestral en principio lo que busca es perdurar en el tiempo, rescatando fiel y 

celosamente sus costumbres, los saberes y las diferentes creencias, no dejando de lado la 

innovación, tanto así que cada vez experimentan al combinar nuevas plantas con el fin de crear 

brebajes, pomadas o polvos, para fortalecer las prácticas de curación. Con ello se pretende la 

mejora de vida a través de la experiencia basada en la sabiduría de los representantes de los 

pueblos indígenas, en este aspecto, la conexión entre el hombre y la naturaleza es fundamental, 

esta cosmovisión hace de la medicina ancestral un método de curación único, puesto que su 

origen se da a lo largo de la historia, con la aparición del ser humano (Buñay & Pomavilla, 

2017).   

La medicina ancestral al estar presente en distintas generaciones buscar introducirse en la 

memoria colectiva de los pueblos en especial la de los jóvenes, al ser estos quienes no confían 

en los resultados que pueden obtenerse al practicarla. Esta se puede ejercer a través de personas 

sabias quienes con el empleo de plantas medicinales que se encuentran en la naturaleza crean 

remedios caseros con el fin de curar dolencias.  

Para Peretti (2010) la medicina occidental y la medicina ancestral guardan relación, puesto que 

las organizaciones extrajeras expertas en medicina de farmacia influyen en el pensamiento de 

las personas, sin embargo, la ciencia en muchas de las veces no ha podido dar con la cura de 

enfermedades consideradas de orden sobrehumano, sobre natural o que son conocidas como 

aquellas inmersas en la esfera mágica o de filiación cultural.  

Con ello validamos lo propuesto al inicio, cuando hablamos que la medicina ancestral guarda 

confidencialidad con respecto a sus saberes, costumbres y tradiciones (OMS, 2003). Es así que, 

a través del desarrollo del presente trabajo investigativo, se irán analizando y detallando un 

sinnúmero de aristas que mucho tienen que ver con la práctica de esta actividad con fines 

curativos y turísticos, que bien se podrán concatenar para presentar una idea nueva en cuanto al 

turismo rural y al turismo de salud. 

Existen diferentes métodos y una innumerable gama de especies naturales con las cuales se 

puede curar enfermedades a través de la medicina ancestral, “el amuleto que se utiliza son las 

plantas, con la ayuda de los poderes shamánicos tienen la capacidad de curar enfermedades, las 
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limpias, la toma de ayahuasca, la conexión con el espíritu y el cumplimiento de las sugerencias 

son parte del proceso de curación” (Chango, 2022).  

Seguramente unos de los procesos de aplicación de la medicina ancestral más escuchado es la 

toma de la ayahuasca, este ritual consiste en tener la capacidad de conectarse de “forma 

relevante” con el espíritu para poder llegar a tener un proceso de sanación, se podría adjudicarlo 

al desarrollo de un tipo de turismo considerado como “místico”.  Esta clase de turismo es parte 

de un turismo no convencional al basarse en el concepto de realización de actividades no 

comunes o que no son practicadas por grandes grupos de personas (Cáceres, 2014) 

La obtención de la Ayahuasca es el resultado de una cocción entre plantas en las cuales como 

principales ingredientes están la Ayahuasca (Banisteriopsis caapi) que es considerado como una 

enredadera o vejuco y la Chacruna (Psychotria viridis), se le puede agregar alguna otra especie, 

como el floripondio, las hojas de coca y el tabaco.  La recolección de los ingredientes se los 

debe hacer en la mañana y en tiempo de luna llena, quien las recoja debe estar en ayunas. Luego 

de ello la preparación consiste en limpiar las plantas, machacarlas (la ayahuasca) y llevarlas a 

cocinar durante un aproximado de ocho a doce horas en más de veinte litros de agua. El 

resultado serán dos litros de líquido de consistencia espesa, listos para ser utilizados en los 

rituales.  

El uso de la Ayahuasca como medicina ancestral y eje dinamizador del turismo en las 

comunidades tiene innumerables connotaciones, en principio esta poción es vista como un 

purgante para el alma y el cuerpo. El ritual consiste en realizar varios sub procesos en uno solo, 

que es la toma de la Ayahuasca en compañía de un Shamán1, luego de esta práctica se podrán 

observar efectos rehabilitadores reales dado que este brebaje permite desarrollar un aprendizaje 

propio a través de los recursos psicoanalíticos y psicoterapéuticos propios del mismo, con sus 

compuestos químicos naturales que pueden llegar a producir visiones intensas y sensibilizar los 

sentidos de quienes lo realizan. Se puede mencionar que esta bebida medicinal ancestral no es 

considerada como adictiva, pero que si puede ayudar a mantener una conexión interior.  

El proceso de la toma de Ayahuasca consiste en algo “mágico, místico e interesante”, se unen 

todas las fuerzas; espirituales, materiales y personales, se da a entender su verdadero valor 

utilizando el aprendizaje que oferta el vivir diariamente, aprovechando la conexión personal 

 
1 En la cosmovisión indígena, el Shamán es quien tiene la capacidad y habilidad de viajar a mundos diferentes 

ampliando la capacidad de conciencia y obteniendo poder para poder curar posibles enfermedades.  
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con el Yo interior, para ello, se debe estar preparado de manera que, se libere a la mente de 

prejuicios y miedos, así como estar atentos a tener un corazón abierto, de esta manera se buscará 

mantener una paz mental, estando bien emocional y espiritualmente. El ritual ceremonial tiene 

la siguiente estructura:  
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Gráfico 1.  

  Estructura de la ceremonia de la Ayahuasca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico hace mención a la estructura del proceso de toma de la Ayahuasca, es elaborado por el autor.  

Preparación  Alimentación  Intención del acto  Ambientación del lugar  En el proceso ceremonial  

Estructura de la ceremonia de la Ayahuasca  
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EL SHAMANISMO COMO ESTRATEGIA TURÍSTICA 

La medicina ancestral se ha venido practicando desde tiempos de antaño, en todas partes del 

mundo, utilizando como base para el tratamiento de las enfermedades las propiedades curativas 

de las plantas y los animales, conocido luego como un recurso medicinal (Orellana, 2017). 

Estos conocimientos se han ido transportando a través de la oralidad de los pueblos, 

nacionalidades y personas influyentes como son los shamanes. La curación por medio de las 

plantas tiene que ver con el inmenso conocimiento vinculado con la naturaleza.  

La diversidad cultural y las expresiones de los pueblos, nacionalidades, ciudades y países, 

forman parte del catálogo de identificación de cada uno de ellos a través de las costumbres, 

creencias, tradiciones e historias que conforman una variedad innumerable de símbolos en los 

cuales el lenguaje es el método significativo de uso para compartir información entre personas. 

Entre ellas está la práctica de la medicina ancestral, como una actividad enraizada en las 

personas que no confían en la medicina occidental.    

En la medicina ancestral2, la presencia de un shaman, curandero, partera o personas que se 

dediquen a usar las riquezas de la naturaleza para la cura de dolencias o enfermedades es 

importante en el desarrollo de esta actividad. Según Kaisar (2018), la medicina ancestral se la 

práctica por intermedio de sabios que han obtenido los conocimientos a través de los años y 

han sido los ancestros quienes los han trasmitido, dejando así, su legado en la historia para las 

próximas generaciones, dicho de otro modo, es el conjunto de prácticas y conocimientos 

naturales sobre saberes ancestrales y culturales en las comunidades.  

Existe en cada una de las comunidades indígenas una persona que funge como curaca o líder, 

a quien los demás miembros le rinden respeto y obediencia, se da por los procesos jerárquicos 

y la sabiduría de cada uno de estos. En algunos lugares, esta misma persona es también conocida 

como “Shamán”, es quien ingresa a un estado de éxtasis (en el momento de realizar alguna 

curación) con el objeto de interactuar con el mundo espiritual y quien se convierte en aquel 

personaje protagonista. El Shamán es quien confía en los detalles naturales existentes en su 

alrededor con el fin de valorarlos positivamente en la utilización y cura de enfermedades, 

dejando de lado lo occidental y con ello confiriendo una verdadera especificidad para poder 

tener una influencia sobre los demás (Pelcastre-Villafuerte, B 1999).  

 
2 Medicina ancestral: nombre con el que se trabajará en la presente investigación, se refiere al uso de especies 

naturales y actividades ancestrales, para la cura de enfermedades.  
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Los rituales comunales, la relación existente con los espíritus, el éxtasis y los poderes 

sobrenaturales que las diferentes prácticas shamánicas tienen, están relacionadas con los 

módulos cerebrales innatos y la integración que ésta genera con la práctica ancestral. A esto se 

complementa el aparecimiento de los espíritus, que son vistos como aquellas representaciones 

de las funciones esenciales de la conciencia, las que son adquiridas en los complejos que 

constituyen la cosmovisión indígena (Winkelman M, 2004).   

Para Winkelman (2004), el shamanismo utiliza diferentes estructuras neurognósticas basadas 

en la experiencia y el conocimiento para ponerlos en práctica en diferentes procesos de curación 

a través del uso de distintas “herramientas” que en su mayoría son las que provee la naturaleza 

y generalmente estas actividades son también asociadas con la creencia en la religión.  

En esta línea se puede mencionar que, el Shamán al interior de una comunidad es considerado 

como un líder quien brinda seguridad en los niveles de la espiritualidad y de manera física. A 

nivel espiritual, el Shamán actúa acorde a las diferentes funciones y estructuras que estos 

representan, de esta manera se puede considerar el siguiente proceso de curación:  

Gráfico 2.  

  Proceso de curación Shamánica  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico representa el proceso de curación shamánica y la conexión turística que se da en la actuación del 

Shamán. Es elaboración propia del autor con base a Winkelman (2004).   

 

En el gráfico se puede apreciar el proceso de curación shamánica y la conexión turística que 

conlleva, el Shamán como protagonista debe considerar aspectos importantes al momento de 

empezar la actividad, debe estar inmerso en el mundo espiritual a través de la conciencia y el 
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estado anímico de la ocasión. Se considera necesario tener una excelente armonía con la mente, 

la motivación y la identidad, dentro de esta última se manifiesta la concepción personal, propia 

del Shamán y la social, es decir de la comunidad que lo rodea.  

Luego de ello, se da el ritual o también conocido como proceso de curación, en el cual se toman 

todos los aspectos anteriores para poder tener una conexión aun mayor con el espíritu y la 

cosmovisión propia del momento, en este se darán las acciones necesarias para poder tener un 

resultado perfecto, es decir, en esta parte se ponen en práctica los conocimientos, concluyendo 

con los efectos terapéuticos que se miran después de la sesión. 

Para llegar al estado del éxtasis y mantener esa comunicación e interacción con el “cosmos” en 

la etapa propia del ritual, el Shamán realiza entonaciones y cánticos, con la ayuda de la 

percusión de instrumentos construidos con materiales de la zona para finalmente realizar 

actividades dancísticas. Este conjunto de acciones al producirlas induce a un colapso -

seguramente por las acciones propias del momento- y con ello se introducirá en una aparente 

fase de inconciencia, induciendo a una relajación corporal hasta llegar a un vuelo mágico en 

donde se encontrará el alma y el espíritu, se tendrá una percepción personal visto desde un 

punto de vista diferente y gracias a este proceso de autoconciencia el Shamán puede actuar y 

curar.  

En las actividades turísticas, esta práctica se ha ido involucrando poco a poco, dado el interés 

que se tiene por cada una de las partes, es decir, la curiosidad o el deseo de sanación por parte 

del turista y la pretensión por parte del Shamán en curar alguna anomalía con el uso de la 

medicina ancestral, sin embargo, la necesidad de obtener alguna regalía económica hace que 

en esta actividad se mezclen aristas y se vuelva un tanto controversial. Como lo explica 

Hermida (2009), al referirse a la venta de rituales y la compra de sentidos, poniendo al Shamán 

como aquel “dueño y portador de poderes mágicos, capaz de cambiar la realidad de las personas 

o de transportarse a otras”.  

Cotococha es una comunidad indígena en donde predomina la nacionalidad kichwa, se ha 

involucrado en el tema turístico desde hace mucho tiempo, Reinaldo Chango, es el Shamán, 

ofrece sus servicios de curación a los turistas y es así en donde la práctica de la medicina 

ancestral y el turismo se ha visto concatenado de manera favorable para el desarrollo de la 

misma.  
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Chango (2022) menciona que, la naturaleza puede hacer milagros, que en tiempos antiguos era 

considerada como un Shamán, entonces Dios concedió poderes para levantar a los enfermos y 

de esta forma fueron educándose y aprendiendo a utilizar lo que existe alrededor para sanar 

enfermedades. También manifiesta que el proceso del ritual se conecta con ayudantes y aliados 

que son los animales, el confía y cree en que se puede “transformar” en águila y tigre para poder 

combatir los males, promover la caza y cuidar de la comunidad. Con ello, se puede aseverar 

que los animales en la cosmovisión shamánica poseen roles importantes que ayudan en los 

procesos de sanación y protección.  
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS  

La presente investigación se enmarca en un estudio de caso micro social dado que involucrará 

análisis a los emprendimientos turisticos, quienes practiquen la medicina ancestral como eje 

dinamizardor del turismo rural. 

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

La presente investigación se desarrolló en la comunidad indígena Cotococha de la Comuna San 

Jacinto perteneciente a la parroquia Tarqui en el Cantón y Provincia de Pastaza. El cantón 

Pastaza está situado al nororiente de Ecuador, posee un rango actitudinal de 162 m.s.n.m en el 

Este y 3194 m.s.n.m en el Oeste de la provincia.  De acuerdo al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza (GADPPZ, 2022) se encuentran los siguientes límites 

geográficos: al norte: el cantón Santa Clara, Arajuno y Mera; al sur: Perú y la provincia de 

Morona Santiago; al este: Perú y al Oeste: Cantón Mera y la provincia de Morona Santiago. 

Con una precipitación entre 2000-4000 mm; temperatura de 18°C y 33°C; Humedad relativa de 

83-90% y con una extensión territorial de 19.860,83 km2. 

El cantón Pastaza posee trece parroquias de las cuales cuatro son de acceso aéreo y/o fluvial 

como son Montalvo, Rio Corrientes Rio Tigre y Sarayacu. Las demás son rurales, distribuidas 

de la siguiente manera, Canelos, Diez de Agosto, Fátima, Pomona, Simón Bolívar, Teniente 

Hugo Ortiz, Veracruz, El Triunfo y Tarqui, en esta última se desarrolló la presente 

investigación.  

La parroquia Tarqui posee una extensión territorial de 99.99 km2, con un aproximado de 5.212 

habitantes. Entre sus límites geográficos se señalan los siguientes:   

a) Límites geográficos de la parroquia Tarqui.  

- Al norte: con la parroquia Puyo y Veracruz 

- Al sur: con la parroquia Madre Tierra 

- Al este: con las parroquias Pomona y Madre Tierra  

- Al oeste: con las parroquias Madre Tierra y Shell.  

Esta parroquia posee varias lotizaciones y comunidades, entre las cuales destaca la Comuna San 

Jacinto del Pindo (Ver figura 1), con una extensión aproximada de 17.000 hectáreas y un rango 

altitudinal de 788 y 1136 m.s.n.m aproximadamente. Está constituida principalmente por 

población indígena de la nacionalidad Kichwa. Cuenta con 37 comunidades localizadas en 
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Madre Tierra y Tarqui de manera predominante. El turismo es una alternativa de desarrollo que 

ha sido vista por la gran mayoría de estas comunidades impulsando esta iniciativa como 

actividad económica (PDOT Tarqui, 2019).  

Figura 1.  

Ubicación de la provincia de Pastaza y comuna San Jacinto del Pindo 

 

 

 

 

 

Nota: La figura hace referencia a la ubicación de la provincia de Pastaza y de la Comuna San Jacinto fue obtenida 

del Plan de Vida Comuna San Jacinto del Pindo 2019. 

Por otro lado, la comunidad de Cotococha se encuentra ubicada al margen derecho del Río 

Puyo, su ingreso se da por el kilómetro 16 vía Puyo Macas, al desviarse a la parroquia Pomona. 

Cuenta con un total de 26 familias y una población total de 180 personas, poseen un total de 3 

hectáreas de terreno pobladas, en la cual existe un centro educativo, uno religioso y dos centros 

de turismo comunitario. Esta comunidad cuenta con servicio de energía eléctrica y agua 

entubada, sin embargo, no cuentan con servicios de alcantarillado, ni recolección de basura (ver 

figura 2).  

Figura 2.  

Ubicación de la Comunidad kichwa de Cotococha  

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura hace referencia a la ubicación de la comunidad Cotococha y fue obtenida del Plan de Vida Comuna 

San Jacinto del Pindo 2019.  
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La principal actividad económica de Cotococha es el turismo, ademas de la agricultura y la 

piscicultura. Se han dedicado a la conservación de plantas y especies maderables (Ver tabla 2). 

De igual forma se puede mencionar que, entre la dieta de los comuneros se encuentra gran 

variedad de animales, plantas y tubérculos como los que se detallan a continuación (Ver tabla 

1).  

Tabla 1. Especies alimenticias vegetales y frutales que se consume en la comunidad de Cotococha  

ESPECIES ALIMENTICIAS VEGETALES Y FRUTALES QUE SE CONSUMEN 

EN LA COMUNIDAD DE COTOCOCHA 

N° NOMBRE 

COMÚN 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO ORIGEN 

1 Ajo de monte  Biognianceae  Monsoa Alliacea Nativo  

2 Caña de azúcar  Poaceae Saccharum officinarum Introducida  

3 Cacao  Malvaceae Theobroma cacao Nativa 

4 Café  Rubiaceae  Coffea arabica  Introducida 

5 Caimito  Sapotaceae  Pouteria caimito  Nativa  

6 Camote  Convolvulaceae  Ipomeas batatas  Nativa 

7 Guaba  fabaceae Inga edulis  Nativa  

8 Guayaba  Myrtaceae  Psidium guajava  Nativa  

9 Limón   Rutaceae  Citrus limon  Introducida  

10 Maíz  Poaceae Zea mays  Nativa  

11 Naranjilla  Solanaceae  Solanum quitoense  Nativa  

12 Paico  Amaranthaceae Chenopodium ambrosiodides  Nativa  

13 Papa china  Araceae  Colacasia esculenta  Nativa  

14 Plátano Verde  Musaceae  Musa x paradisiaca  Introducida  

15 Yuca  Euphorbiaceae  Manihot esculenta  Nativa  

16 Uva de monte  Urticaceae Pourouma tomentosa Nativa  

Nota. Hace referencia a las especies vegetales y frutales que se consumen en la comunidad de Cotococha, fue 

tomado de Clavijo, J y Yánez P, (2017) y fue elaborado por el autor.  

 

Tabla 2. Especies maderables existentes en la comunidad de Cotococha 

ESPECIES MADERABLES EXISTENTES EN LA COMUNIDAD DE COTOCOCHA 

N° NOMBRE 

COMÚN 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO ORIGEN 

1 Balsa Malvaceae Ochroma pyramidale Nativa 

2 Canelo Lauraceae Ocotea quiroxs Nativa 

3 Caoba Meliaceae Swietenia macrophylla Introducido 

4 Cedro Meliaceae Cedrela odorata Nativa 

5 Chonta Arecaceae Bactris gassipaes Nativa 

6 Laurel Boraginaceae Cordia Alliodora Nativa 

7 Pigüe Asteraceae Pollalesta discolor Nativa 

8 Tamburo Arecaceae Phytelephas aequatorialis Nativa 

Nota. Hace referencia a las especies maderables que se pueden encontrar en la comunidad de Cotococha, fue 

tomado de Clavijo, J y Yánez P, (2017) y fue elaborado por el autor. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación es la descriptiva y experimental. La descriptiva porque a través de 

distintos instrumentos metodológicos como las entrevistas y observación directa, se pudo 

obtener información sobre el objeto de estudio, estos datos fueron triangulados con la 

información existente en fuentes secundarias. 

 

Con respecto a la investigación de tipo experimental, se pudo analizar las variables de medicina 

ancestral y turismo rural de la comunidad Cotococha.  En este sentido, se llegó a describir 

algunos aspectos respecto a la causa probable del porqué de una acción (medicina ancestral y 

turismo rural). Es decir, el estudio de caso, llevó a una situación que el investigador provoca 

para una mejor obtención de datos de manera directa con los participantes.   

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Entre los principales aspectos relacionados al método de investigación se basó en la observación 

directa de la dinámica relacional entre medicina ancestral y turismo rural en la comunidad 

Cotococha. El uso de fuentes bibliográficas secundarias para la triangulación de información 

fue importante para la validación de datos sobre el problema investigado. Por otro lado, con la 

ayuda de entrevistas semiestructuradas, se identificó características principales y los hechos 

importantes que han permitido y dificultado el desarrollo de actividades turísticas desde la 

perspectiva del turista hacia el progreso del turismo rural y la medicina ancestral. Finalmente, 

los instrumentos que se usaron para la recolección y almacenamiento de datos incluyen: fichas, 

guías para entrevistas, grabadora y cámara fotográfica, que fueron utilizadas previa autorización 

de las personas involucradas en la presente investigación.   

TRATAMIENTO DE DATOS  

A través de una investigación descriptiva-experimental, se procedió a aplicar la entrevista 

semiestructurada a los turistas que hayan hecho uso de métodos de sanación natural con el fin 

de conocer la relación entre la medicina ancestral y el turismo rural; además de determinar si 

han logrado satisfacer las necesidades referentes al cuidado de la salud y cuales han sido sus 

experiencias vivenciales obtenidas en el momento de tener un encuentro entre la naturaleza y, 

los saberes ancestrales. Esta investigación trae consigo el interés por dar impulso a lo que se 

desarrolla en las comunidades indígenas para con ello dar a conocer la importancia y 

trascendencia de lo ya existente.  
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Para la recolección y tratamiento de datos, se utilizaron diferentes técnicas de investigación 

adecuadas al objeto de estudio en función de sus características, como, encuestas, entrevistas 

semiestructuradas y observación directa a la dinámica del turismo rural en relación a la 

medicina ancestral. Los datos fueron pasados en una tabla Excel para facilidad de su 

interpretación y análisis. Así como también se realizó la transcripción de las entrevistas 

semiestructuradas, lo que facilitó la identificación de las categorías de la medicina tradicional. 

Para el primer objetivo,  

Determinar las prácticas de medicina ancestral y su importancia en la actividad turística de la 

comunidad indígena Cotococha. 

Por considerarse como una población de las cuales se carece de información como para definir 

si una muestra sea representativa o no. De acuerdo con Petersen y Valdez (2005), se consideró 

la importancia de los gatekeepers, mediante la estrategia bola de nieve  (Voicu & Babonea, 

2011),   en la cual se realizó 30 entrevistas semiestructuradas a los diferentes actores 

involucrados con el turismo rural y la medicina ancestral de la comunidad Cotococha, (shaman, 

emprendedores turísticos, guías turísticos, pobladores de la comunidad y a los turistas), con el 

fin de poder observar las diferentes prácticas de medicina ancestral que ahí se utilizan y cuál es 

la importancia en el ámbito del turismo rural. Se puedo observar que el Samán realiza 

actividades como limpias, masajes, brebajes para la cura de enfermedades físicas y espirituales.  
 

Para realizar el segundo objetivo 

Analizar las categorías existentes dentro de la medicina ancestral y su incidencia en el ámbito 

turístico local de Cotococha,  

A partir del primer objetivo se identificó las diferentes categorías de la medicina ancestral y su 

importancia que tiene en el desarrollo del turismo rural para la comunidad Cotococha. Para la 

identificación de las especies vegetales se preguntó el nombre común y su uso medicinal. El 

nombre científico se identificó en la base de datos Trópicos, del Missouri Botánica Garden.   

Para lograr el tercer objetivo 

Determinar la percepción turística y el etnoturismo en las personas ajenas a la comunidad 

Cotococha sobre la medicina ancestral.  



32 
 

Para la percepción turística se realizó entrevistas semiestructuradas orientada a los turistas que 

llegaron a la comunidad Cotococha, las cuales fueron transcritas para su posterior identificación 

y análisis de los aspectos perceptivos del turismo rural y la medicina ancestral.  

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  

La presente investigación se realizó con la ayuda de los habitantes de la comunidad kichwa de 

Cotococha, perteneciente a la Comuna San Jacinto del Pindo, cantón Pastaza, además se 

consideró a todos sus emprendedores turísticos y a los turistas que llegan al lugar. Los 

principales materiales que se aplicaron fueron encuestas y entrevistas preestablecidas, con el 

apoyo de grabadoras, celular y cámara fotográfica.   

Como recursos humanos se puede mencionar que se considera la presencia del investigador y 

de un acompañante de campo. Mientras que, en los materiales, se considera a las fuentes 

bibliográficas de consulta, así como los instrumentos de entrevista como encuestas, celular, 

grabador de voz, esferos, agenda de apuntes y un computador.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

PRÁCTICAS DE MEDICINA ANCESTRAL Y SU IMPORTANCIA EN EL 

TURISMO RURAL DE LA COMUNIDAD COTOCOCHA. 

La medicina ancestral está ligada con el turismo rural como práctica curativa de la ruralidad. 

Sin embargo, los responsables directos para que existan este tipo de métodos curativos se debe 

principalmente a que la comunidad Cotococha cuenta con un Shamán, que con sus 

conocimientos medicinales, espirituales y promesas de curación hace que los turistas vean en 

la medicina tradicional, mediante la práctica del shamanismo, la alternativa de curación a sus 

enfermedades y solución a problemas. Existen turistas que acuden a la práctica del shamanismo 

para adquirir poderes espirituales que les permita alcanzar objetivos personales, en áreas de la 

política, negocios, familia, etc.; estos deben seguir a cabalidad las recomendaciones que el 

Shamán brinda al término de la “consulta”.    

En este contexto, la medicina ancestral tiene principalmente tres tipos de prácticas, la primera 

está relacionada con el diagnóstico del paciente, en la cual, mediante el ritual de toma de 

Ayahuasca se identifica la patología de las posibles enfermedades. La segunda está dirigida al 

mejoramiento de la salud, de una manera antigua para curar infecciones o enfermedades como 

la diabetes, diarrea, dolores del cuerpo, etc.; o en su caso orientada a la nutrición y 

espiritualidad. Por último, como tercera práctica, es todo lo referente a la estrategia de 

tratamiento para alcanzar la cura, generalmente se basa en creencias relacionales hombre-

naturaleza (ver tabla 3). 

Tabla 3. Prácticas de medicina ancestral en la comunidad Cotococha. 

MEDICINAL ANCESTRAL 

Nº Prácticas Descripción 

1 Diagnóstico del paciente Mediante el ritual de toma de Ayahuasca se identifica la patología de las 

posibles enfermedades 

2 Mejoramiento de la salud De manera antigua para curar infecciones o enfermedades como la 

diabetes, diarrea, dolores del cuerpo, etc. o en su caso orientada a la 

nutrición y espiritualidad. 

3 Estrategia de tratamiento Generalmente se basa en creencias relacionales hombre-naturaleza 

Nota. Hace referencia a las prácticas de medicina ancestral en la comunidad de Cotococha, es elaborado por el 

autor.  

 

Se constituye alternativa a la medicina occidental, como práctica en proceso de construcción, 

aprendizaje y enseñanza, donde se comparte experiencias vivenciales de curación y 

espiritualidad. Las prácticas de la medicina ancestral y su importancia en la actividad turística 

radican en la eficiencia de los procesos y de cómo los comuneros puedan vender la idea de 

curar enfermedades de manera natural, muchas de ellas consideradas incurables por la medicina 
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occidental, mediante la ayuda del uso de las plantas y métodos alternativos de curación que la 

naturaleza provee. Una de las características de esta relación de la medicina ancestral con el 

turismo rural, tiene que ver con la sostenibilidad de la curación en el tiempo. Es decir, la 

perduración de los actos curativos por medio de la intervención del Shaman quien a lo largo de 

la vida adquirió poderes de conexión con la naturaleza.  

Por otro lado, la injerencia del turismo rural en la medicina ancestral denota gran atracción en 

los turistas, puesto que, luego de realizar actividades turísticas y conociendo de la oferta 

alternativa de medicina tradicional deciden participar de alguna limpia o proceso curativo, 

desconociendo los efectos secundarios que se puede llegar a tener al practicar la misma. Sin 

embargo, la relación entre estas dos variables dialoga en la esfera cultural debido a que es parte 

de la identidad propia de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como de las creencias del 

turista.  

Es así que, el turismo rural como tal, tiene un grado de interés mayor, puesto que intenta 

conectar a las personas con la naturaleza, a más de tener un acercamiento con los habitantes de 

un determinado lugar quienes en su mayoría son de alguna nacionalidad indígena, como lo 

indicado por (Gutiérrez E, 2022): 

“es interesante poder conocer como las comunidades se unen y promocionan los sitios 

turísticos, sus ríos, cascadas, comida típica, tradiciones ancestrales y saberes indígenas, 

obviamente que la medicina ancestral forma parte del turismo rural, puesto que 

manifiesta una estrecha relación entre lo cultura, social y la cosmovisión del 

indigenismo con los turistas”  

CATEGORÍAS DE LA MEDICINA ANCESTRAL Y SU INCIDENCIA 

TURÍSTICA LOCAL. 

La medicina ancestral se puede categorizar en correspondencia a la forma práctica de curar; es 

decir que, en la comunidad Cotococha esta relacionada con la experiencia y conocimiento del 

Shamán a la hora de curar. Por consiguiente, se puede señalar cinco categorías, la primera afín 

a la medicina ancestral como un sistema de salud tradicional, que involucra una filosofía 

existencial de armonía con el entorno, donde se es parte del ambiente como un todo. La segunda 

está orientada a las técnicas empleadas de curación donde el rol fundamental está entorno al 

cuerpo y la mente del turista. La tercera categoría se basa en el recurso etnobiológico, en la cual 

se elabora remedios naturales con base principalmente a las plantas silvestres. La cuarta 

categoría se relaciona con los tratamientos curativos al que se someten los turistas como las 
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dietas alimenticias y ayunos. La quinta categoría se enlaza a la espiritualidad y cosmovisión del 

mundo; en la cual se cree en un Ser Supremo, Dios, Arquitecto del Universo, como hacedor de 

todas las cosas (ver tabla 4). 

Tabla 4. Categorías de la medicina ancestral 

MEDICINA ANCESTRAL 

Nº Categoría Descripción 

1 Medicina ancestral como un sistema de 

salud tradicional 

Involucra una filosofía existencial de armonía con el entorno, 

donde somos parte del ambiente como un todo 

2 Técnicas empleadas de curación El rol fundamental está entorno al cuerpo y la mente del turista 

3 Recurso etnobiológico Elaboración de remedios naturales con base al 

etnoconocimiento de las plantas silvestres 

4 Tratamientos curativos Se someten los turistas a las dietas alimenticias y ayunos. 

5 Espiritualidad y cosmovisión del mundo Se cree en un Ser Supremo, Dios, Arquitecto del Universo, 

como hacedor de todas las cosas. 

Nota. Hace referencia a las categorías de la medicina ancestral, es elaborado por el autor.  

 Ahora bien, se puede mencionar que el aprovechamiento de los recursos naturales, es decir el 

consumo de plantas entre silvestres y semi-cultivadas son fundamentales para la vida y 

desarrollo saludable de la población mundial. De la Torre et al. (2008), mencionan que la flora 

del Ecuador es reconocida por ser rica en plantas con grandes utilidades, como muestra de lo 

positivo de esto están los primeros conquistadores quienes refieren sobre el uso que daban los 

indígenas a las plantas para la cura de algún mal.  

La región Amazónica del Ecuador, ha ido cada vez ganando espacio sobre la presencia de la 

medicina ancestral y la incidencia turística que conlleva, puesto que, es considerado como una 

alternativa amigable con el ambiente. En este sentido, la gente puede conocer opciones de 

curación en armonía con la actividad turística, considerando además su espiritualidad y 

cosmovisión del mundo. Sin medicina ancestral se coloca en riesgo la existencia de las 

comunidades y sin comunidades no existiría el turismo rural. Al promocionar la medicina 

ancestral en el ámbito turístico, no únicamente se realiza una práctica común, sino que por el 

contrario se concatenan varias acciones en una sola actividad, la de estar en constante apego 

con la naturaleza.   

En Cotococha, existen una gran gama de opciones para la práctica de la medicina ancestral 

como la de poder curar dolencias, espantos y malestares comunes. Plantas como la hierbaluisa, 

el jengibre, la verbena sirven para sanar enfermedades calmar dolores estomacales, la diarrea 

y/o la fiebre. Con ello se accede directamente a la utilización de recursos naturales del bosque 

evitando la utilización de medicamentos farmacéuticos y químicos.  
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Con la ayuda de los participantes en el proceso de entrevistas se ha podido identificar varias especies de flora que sirven para la cura de 

enfermedades, entre las cuales se tienen las siguientes:    

Tabla 5.  

Lista de especies medicinales de la comunidad de Cotococha.  

ESPECIES MEDICINALES DE LA COMUNIDAD DE COTOCOCHA Y SUS POSIBLES USOS 

N° NOMBRE 

COMÚN 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO ORIGEN ENFERMEDADES QUE PUEDEN CURAR  

1 Ayahuasca  Malpighiaceae  Banisteriopsis caapi Nativa  Para curar males espirituales y como método terapéutico.  

2 Cascarilla  Rubiaceae  Cinchona oficinalis  Nativa Para tratar hinchazones, Covid-19  

3 Guayaba  Myrtaceae Psidium guajava  Nativa  Diarrea y dolo estomacal  

4 Guayusa  Aquifoliaceae  Ilex guayusa Nativa  Sirve como un energizante natural y un diurético reductor 

de peso.  

5 Hierba Luisa  Poaceae  Cymbopogon citratus Nativa  Dolores estomacales y como bebida del día.  

6 Jengibre  Zingiberaceae  Zingiber officinale  Nativa  Gripes, fiebres y dolor de garganta  

7 Ortiga  Urticaceae  Urticca dioica  Nativa  Circulación de la sangre y purificación  

8 Sangre de drago  Euphorbiaceae  Crotón lechleri  Nativa  Cicatrización de heridas  

9 Teatina  Plantaginaceae  Scoparia dulcis  Nativa  Dolors musculares y estomacales, desinflamante natural.  

10 Una de gato  Rubiaceae  Uncaria tomentosa  Nativa  Para tratamiento en la diabetes  

11 Verbena  Verbenaceae  Verbena officinalis Nativa  Purificación de la sangre, disminución de la fiebre.  

12 Leche de Sandy  Moraceae Brosimun utile  Nativa  Para gastritis, purificar la sangre  

13 Leche de oje  Moraceae  Ficus insipida willd  Nativa  Para desparasitar, actúa como reconstituyente y depurador 

de la sangre.  

14 Tabaco  Solanáceas  Nicotina tabacum  Nativa  Gripes y obstrucciones respiratorias  

Nota. La tabla trata de la identificación de especies medicinales que existen en la comunidad de Cotococha y sus posibles usos, fue tomado de Clavijo, J y Yánez P, (2017) 

y elaborado por el autor.  
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PERCEPCIÓN TURÍSTICA Y ETNOTURISMO EN COTOCOCHA 

A través de la investigación realizada, se pudo evidenciar la percepción turística que tienen los 

visitantes al momento de acudir a la comunidad Cotococha, es importante recalcar el interés 

que se tiene por visitar esta comunidad en la provincia de Pastaza, primero porque se da a notar 

la presencia de indígenas resguardando su territorio y atendiendo a los turistas, la presentación 

de artesanías, danzas e idioma propio, complementan la percepción en escena de varios aspectos 

importantes característicos de la comunidad indígena Cotococha.  

Experimentar la relación existente entre la medicina ancestral y el turismo rural de Cotococha 

como percepción, es vivir de cerca la cultura y sus diferentes formas de vida, alimentación y 

sanación. Por lo que el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales de la comunidad 

Cotococha ayuda a la mitigación del impacto sociocultural producto de una actividad turística. 

La naturaleza, el turismo rural y la salud humana se encuentran en el bienestar del ser humano 

generador de paz, conexión interna y armonía con el ambiente.  

Por otro lado, se encuentra presente el etnoturismo como la “forma técnica” de hablar sobre la 

participación del indigenismo en temas referentes al turismo y la participación comunitaria, en 

la disposición de servicios turísticos consensuados mediante asambleas, acuerdos, resoluciones 

o reglamentos comunitarios, buscando siempre la interconexión espiritual, crítica, responsable 

y la identidad cultural de los pueblos. Se puede llegar a considerar que el turismo indígena de 

Cotococha es el conjunto de acciones de autogestión de los recursos patrimoniales que existen 

en su comunidad frente a organismos gubernamentales.  

Para Morales (2011) en el etnoturismo se puede se puede acceder a nuevas experiencias en 

sitios diferentes a los cotidianos tomando como referente las comunidades indígenas, dado que, 

aportan al conocimiento abriendo formas diferentes de comprender y entender la realidad 

buscando estar en contacto directo con la naturaleza y la comunidad. Dicho de otro modo, el 

etnoturismo es todo aquel viaje relacionado con los diferentes pueblos y nacionalidades 

indígenas, su habitad y su entorno con el objeto de aprender sus tradiciones y cultura. A través 

de la expresión del pensamiento, la reflexión y la acción de sus habitantes concebidos desde la 

construcción de los servicios a ofertar.     

El etnoturismo refleja el interés de los pueblos indígenas por mantener una relación con lo 

sagrado, la cosmovisión y la naturaleza, considerando a los diferentes espacios naturales, entre 

los cuales están los cerros, ríos, cascadas, senderos y lagunas. Entorno al etnoturismo se 
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construye sus historias de relevancia para el mantenimiento de las comunidades, valoración y 

conservación de los recursos naturales, como herencia milenaria para las futuras generaciones. 

En otras palabras, el etnoturismo está ligado al turismo rural al ser una actividad en donde los 

pueblos indígenas y las comunidades llegan a ofrecer a los turistas una oportunidad para 

compartir tradiciones y costumbres revalorando los elementos culturales, así como el 

reconocimiento de la identidad por medio de la conservación y la sostenibilidad, desarrollando 

procesos integrales, consientes, solidarios y responsables.  

Finalmente se puede mencionar que, para una verdadera correlación entre el etnoturismo, la 

medicina ancestral y el turismo rural, debe existir el respeto y reconocimiento cultural a la 

comunidad por parte de los turistas y viceversa (quienes ofrecen servicios turísticos en la 

comunidad y quienes adquieren esos servicios), valorando el idioma, la cultura y los saberes, 

sin olvidar el tema ambiental al intentar conservar la flora y fauna.  
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CONCLUSIONES  

La medicina ancestral en la comunidad Cotococha tiene principalmente tres tipos de prácticas: 

1.- La relacionada con el diagnóstico del paciente, mediante la toma de la ayahuasca; 2.- Al 

mejoramiento de la salud, mediante la nutrición, espiritualidad o forma tradicional de curar 

enfermedades como la diabetes, diarrea, dolores del cuerpo, etc.; 3.- La estrategia de 

tratamiento para alcanzar la cura, generalmente se basa en creencias relacionales hombre-

naturaleza. 

La medicina ancestral se presenta de forma sistémica comunitaria, como práctica en proceso de 

construcción, aprendizaje y enseñanza, entre recursos naturales, shamanismo y turistas; donde 

se comparte experiencias vivenciales de curación y espiritualidad. Su importancia en la 

actividad turística radica en la eficiencia de los procesos y de cómo los comuneros puedan 

vender la idea de curar enfermedades de manera natural, mediante el uso de las plantas. 

La categorización de la medicina ancestral, en la comunidad Cotococha esta relaciona con la 

experiencia y conocimiento del Shamán en la hora de curar. Se puede señalar cinco categorías, 

la primera relaciona a la medicina ancestral como un sistema de salud tradicional; la segunda 

se orienta a la técnica de curación considerando al cuerpo y la mente del paciente; la tercera se 

basa en el recurso etnobiológico, mediante la elaboración de remedios naturales producto de 

las plantas silvestres; la cuarta categoría se relaciona con los tratamientos curativos mediante 

dietas alimenticias y ayunos; finalmente la quinta categoría  se considera a la espiritualidad y 

cosmovisión del mundo, en la creencia de un Ser Supremo Dios Arquitecto del Universo, como 

hacedor de todas las cosas. 

La percepción turística de la comunidad indígena Cotococha, se presenta por la presencia de 

indígenas resguardando su territorio, además del atendimiento a los turistas, la presentación de 

artesanías, danzas e idioma propio. 

En la comunidad Cotococha, la cosmovisión del mundo y la identidad cultural son factores plus 

del etnoturismo, en la cual su percepción turística rural se refleja al momento de ofertar 

servicios ecosistémicos del turismo creando conciencia turística, socio cultural y de naturaleza.  
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RECOMENDACIONES  

Una vez concluido el trabajo investigativo, mismo que fue realizado de manera experimental, 

bibliográfica y vivencial, se llega a recomendar a la medicina ancestral y a los diferentes 

métodos de sanación que se pueden acceder a través de las plantas como una forma de 

contrarrestar dolencias, con ello se puede evidenciar el interés por este tema relevante.  

Para poder realizar actividades que fortalezcan el turismo rural mediante la práctica de la de 

medicina ancestral y espiritualidad de la Comuna San Jacinto del Pindo se debe recomendar 

poner énfasis en temas relacionados con la cosmovisión cultural amazónica, que forman parte 

de la cotidianidad actual de los pueblos y nacionalidades quienes ofertan actividades turísticas 

para buscar un mejor desarrollo en el sentido económico y social de cada una de las 

comunidades.  

Además de lo mencionado, se recomienda analizar las diferentes aristas que conlleva el tema 

investigado en concordancia con la medicina ancestral y el turismo rural amazónico en la 

comunidad kichwa de Cotococha, para con ello poder obtener información de relevancia en el 

ámbito de la cura de enfermedades de manera natural, considerando el respeto por la naturaleza 

a través de actividades sostenibles y pegadas a la cosmovisión indígena. De esta forma se puede 

dar un valor aun mayor sobre las determinadas prácticas de la medicina ancestral y la 

importancia que tienen en la actividad turística.  

Finalmente, se recomienda estudiar las diferentes categorías existentes dentro de la medicina 

ancestral para poder evidencia la incidencia que tiene en el turismo rural para de esta forma 

poder determinar la percepción turística que puede llegar a existir, se de considerar al 

etnoturismo como una de las categorías para este estudio, puesto que al ser personas ajenas a 

la comunidad emitirían criterios en los cuales se pueda adoptar condiciones de mejora en la 

colectividad comunitaria.   
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ANEXOS 

- Encuesta dirigida a turistas  

ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS  

Tema de investigación: La medicina ancestral en el turismo rural amazónico en la 

comunidad kichwa de Cotococha de la amazonia ecuatoriana.  

Objetivo: Indagar en los turistas que visiten la Comunidad Cotococha, aspectos referentes a 

la medicina ancestral, su uso y aplicación.   

Indicaciones: Leer detenidamente la encuesta y completar con veracidad cada uno de los 

ítems, esto servirá para que el investigador pueda cumplir con el objetivo planteado. 

1. Elija su género 

Masculino   

Femenino   

Otro   

2. Elija su rengo de edad 

15 a 25   

26 a 36   

Mas de 37  

3. Conoce ud que es el turismo rural 

Si   

No   

4. Si respondió que si, por favor explique de que se trata 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Escriba por favor, su pais de nacimiento y provincia de residencia  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Que tipo de turismo realiza con frecuencia  

Sol y playa   

Ciudad  

Gastronómico   

Naturaleza y ruralidad   

      

Salud y bienestar   

 

7. ¿Cuántos días acostumbra a ocupar en actividades turísticas?  

De 1 a 2  

De 1 a 3  

Mas de 3  

Solo 1  

8. Ha escuchado sobre la medicina ancestral 

Si   

No   

9. Ha realizado practicas con la medicina ancestral  

Si   
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No   

10. Conoce sobre las limpias de purificación ancestral  

Si   

No   

11. Se ha realizado alguna vez una limpia de purificación 

Si   

No   

12. ¿Por qué ha recurrido a esta práctica de medicina ancestral? 

Por curiosidad   

Por curar enfermedades   

Por complacer a alguien mas   

Por conocer sobre la naturaleza   

13. Considera que con la práctica de esta actividad pudo sentirse satisfecho  

Si   

No   

14. Volvería a practicar una limpia con medicina ancestral 

Si   

No   

15. ¿Considera efectiva las prácticas de sanación con la medicina ancestral? 

Si   

No   
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- Encuesta dirigida al shaman  

ENTREVISTA  

Tema de investigación: La medicina ancestral en el turismo rural amazónico en la 

comunidad kichwa de Cotococha de la amazonia ecuatoriana.  

Objetivo: Indagar en las personas que realicen prácticas de curación ancestral de la 

Comunidad Cotococha, aspectos referentes a la medicina ancestral, su uso y aplicación.   

Indicaciones: Responder a las preguntas del investigador. 

1. Elija su género 

Masculino   

Femenino   

Otro   

2. Elija su rengo de edad 

35 a 45   

46 a 59   

Mas de 60  

3. ¿Cómo es su relación con Dios? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Cuáles son las enfermedades que más ha curado?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Ud cree que la naturaleza hace milagros  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Ud piensa que ha curado personas  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Con la ayuda de quién?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Ha escuchado sobre la medicina ancestral 

Si    No    

9. Ha realizado practicas con la medicina ancestral  

Si    No    

10. ¿Qué tipos de limpias usted conoce y realiza? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Recuerda el número de limpias de purificación ancestral ha realizado, ¿Cuántas? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. ¿Confía en la medicina ancestral como método de curación? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Me podría decir cuáles son las plantas que utiliza para sanar enfermedades a través de 

la medicina ancestral.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Que piensa sobre el turismo y la medicina ancestral  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15. ¿Considera efectiva las prácticas de sanación con la medicina ancestral? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Considera que se debe cobrar un valor económico por la práctica de actividades 

espirituales a través de la medicina ancestral.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Que piensa sobre la mala práctica de medicina ancestral  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Encuesta dirigida a los emprendedores 

ENCUESTA  

Tema de investigación: La medicina ancestral en el turismo rural amazónico en la 

comunidad kichwa de Cotococha de la amazonia ecuatoriana.  

Objetivo: Indagar en los emprendedores turísticos de la Comunidad Cotococha, aspectos 

referentes a la medicina ancestral, su uso y aplicación.   

Indicaciones: Leer detenidamente la encuesta y completar con veracidad cada uno de los 

ítems, esto servirá para que el investigador pueda cumplir con el objetivo planteado. 

1. Elija su género 

Masculino   

Femenino   

Otro   

2. Elija su rengo de edad 

15 a 25   

26 a 36   

Mas de 37  

3. Conoce ud que es el turismo rural 

Si   

No   

4. Si respondió que si, por favor explique de que se trata 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Escriba por favor, su nacionalidad con la que se identifique 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Forma usted parte de un emprendimiento turístico  

Si  

No   

7. ¿Cuál es su función en el emprendimiento turístico?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Ha escuchado sobre la medicina ancestral 

Si   

No   

9. Ha realizado practicas con la medicina ancestral  

Si   

No   

10. ¿Cuáles son las practicas turísticas que los visitantes realizan en su comunidad? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

11. ¿Cómo se relaciona la práctica de la medicina ancestral y el turismo? 
Si   

No   

12. Ud. ha tenido algún beneficio económico en la práctica de la medicina ancestral en el 

turismo de su comunidad  

Si    No    

 


