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RESUMEN                                                           

En el presente estudio se reportan los conocimientos ancestrales indígenas (etnoconocimientos) de la comunidad 
indígena Shipibo de Preferida, Caimito y San Rafael. Las comunidades están ubicadas en el distrito de Masisea, pro-
vincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, Perú. La recolección de datos se realizó a través de talleres participativos, 
entrevistas y recorridos en la concesión de la Universidad Alas Peruanas y terrenos de chacras de las comunidades 
shipibo para realizar la recolectar de especies vegetales in situ, acompañados por el informante etnobotánica Shipibo y 
los pobladores con experiencias y conocimientos de plantas  medicinales en sus  territorios. 

Un total de 100 especies de flora nativa  fueron registradas. En etnobotánica se identificaron  40  especies, en 
siete categorías de uso asignados por los pobladores shipibos, siendo las categorías de alimentación y medicinal las de 
mayor representatividad. Se evidenció que el bosque de la concesión de la Universidad Alas Peruanas y territorios de 
las comunidades es la fuente principal para la alimentación, cura de enfermedades, elaboración de artesanías, y plantas 
como ornamentales, todo esto con importante aceptación por parte de la población indígena.
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ABSTRACT

In the present study indigenous ancestral knowledge (ethno-knowledge) of the Shipibo indigenous community 
of Preferida, Caimito and San Rafael are reported. The communities are located in the district of Masisea, province of 
Coronel Portillo, Ucayali Region, Peru. The data collection was carried out through participatory workshops, inter-
views and biological tours to collect in situ plant species, accompanied by the Shipibo ethnobotanist and the residents 
with experience and knowledge of their territory. 

A total of 100 species of flora were recorded. In ethnobotany, 40  species were identified in seven use categories 
assigned by the inhabitants, with the feeding and medicinal categories being the most representative. It was evidenced 
that the forest of the Alas Peruanas  University concession and the territories of the communities is the main source 
for food, cure of diseases, elaboration of handicrafts, and ornamental plants, all this with important acceptance on the 
part of the indigenous population.

Keywords: Traditional uses; Shipibo, Preferida, Caimito, San Rafael, ethnobotany.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los aportes de los conocimientos ances-
trales es la medicina tradicional, que es un con-
junto de conocimientos y prácticas, que tienen 
como fundamento el saber médico ancestral de 
una población. 

Es  una práctica que se trasmite por la tradición 
familiar o comunitaria, que tiene sus propios 
agentes de salud y sus ideas específicas sobre la 
enfermedad y la curación. Es el saber del pueblo 
(folklore) que se puede identificar en los campos 
y ciudades de la Amazonía (Estrella 1995).

El reconocimiento de los pueblos indígenas Shi-
pibo  como autores y gestores activos de cono-
cimiento, en vez de considerarlos como simples 
fuentes de información, está tomando fuerza en 
una economía basada en la conservación y apro-
vechamiento de los recursos renovables. 

El hecho de que el 65% de la trasmisión del cono-
cimiento tradicional sea todavía oral, ejemplifica 
la importancia que tiene la preservación cultural 
de los pueblos indígenas (Bajak 2014).

Los  Shipibos, son una etnia que se localiza gene-
ralmente en las riberas del rio Ucayali, afluentes y 
lago Imiria, esto abarca algo más de mil kilóme-
tros del alto  y abajo  Ucayali. 

Los Shipibos  son el grupo indígena con la mayor 
población de toda la cuenca del Ucayali, ascen-
diendo a un aproximado de 50,000 habitantes 
(Cauper 2002).

Desde el punto de vista del conocimiento de los 
saberes ancestrales, pocos son los estudios que 
se han realizado sobre la comunidad Shipibo en 
la Amazonía peruana (Valadeau 2009), a dife-
rencia de la Amazonía colombiana y brasileña, 
donde abarcan temas sobre usos tradicionales de 
plantas medicinales, pesca, su interacción con la 
naturaleza para su supervivencia, etc. (Quinta-
na 2012, Vieco y Oyuela 1999, Hammond et al. 
1995, Rodríguez 2006, Carlini et al. 2006).
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El presente trabajo tuvo como objetivo rescatar, 
registrar y difundir los etnoconocimientos refe-
ridos al uso y manejo de la flora nativa medicinal 
en la concesión de la Universidad Alas Peruanas 
y en los terrenos de las comunidades nativas, en 
el distrito de Masisea, la provincia de Coronel 
Portillo de la Región Ucayali, Perú. 

Este trabajo constituye el primer aporte de datos 
referidos al uso popular de plantas, con diferentes 
fines para las  comunidades indígenas Shipibo en 
la Amazonía peruana, que están desapareciendo 
sus conocimientos de plantas  medicinales,  de-
bido a diversos factores, entre ellos el ingreso de 
productos manufacturados externos y a la visión 
globalizante y comercial, de instituciones públi-
cas y privadas presentes en la zona.

Objetivo General 

• Iniciar los estudios de investigación y culti-
vos de plantas medicinales aplicando los cono-
cimientos shipibos  y proyectos productivos de 
manejo sostenible de la biodiversidad. 
• Conservar, mantener y gestionar el manejo sos-
tenible de la biodiversidad, al interior del área 
de concesión de conservación de la Universidad 
Alas Peruanas; promoviendo la investigación 
científica.

Objetivo Especifico 

• Realizar inventarios de plantas medicinales usa-
dos por las comunidades nativas Shipibo-Conibo 
en la concesión de la Universidad Alas Peruanas 
en el distrito de Masisea. 

• Clasificar las plantas medicinales de acuerdo 
a sus propiedades curativas para garantizar una 
mejor información a la comunidad.

• Cultivar las plantas medicinales mediante siste-
ma agroforestal y etnobotánica en la Concesión 
de la Universidad Alas Peruana de Masisea.
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• Publicación bilingüe de plantas medicinales 
para las comunidades nativas para usos educati-
vos y de salud

• Fortalecer los conocimientos tradicionales de 
plantas medicinales para el uso adecuado  del 
poder curativo de las plantas medicinales en la 
región Ucayali.

Conceptos importantes  

El Shipibo-Konibo.  Grupo étnico de la amazonia 
peruana que se distribuye en las riberas del río 
Ucayali, es un río grande originario de la Cordi-
llera de los Andes que une el río Amazonas en el 
norte de Perú

Medicina tradicional.- Es la suma de todos los   
conocimientos   teóricos,    habilidades y prác-
ticas basados en teorías, creencias y experien-
cias inherentes a las diferentes culturas, ya sean 
explicables o no, que se utilizan en el manteni-
miento y conservación de la salud, así como en 
la prevención, diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad, están basados exclusivamente en la 
experiencia y la observación, y son transmitidos 
verbalmente o por escrito de una generación a 
otra (CftP, 2006) (Ofts, 1978).-

Plantas medicinales. Son todas aquellas plantas 
que contienen uno o más principios activos, los 
cuales, administrados en la dosis adecuada, pro-
ducen un efecto curativo frente a las enfermeda-
des del hombre y de los animales. 

El hecho de contener más de un principio activo 
hace que una planta medicinal pueda servir para 
tratar diferentes afecciones o trastornos (Ofts, 
2002).

Etnobotánica.- Trata del estudio de las relaciones 
existentes entre los vegetales y la especie  huma-
na. 

Por un sesgo metodológico y conceptual, desde 
su origen, la etnobotánica se ha centrado en los 
pueblos indígenas, las sociedades iletradas. sin 

embargo, se ha demostrado repetidas veces que 
el conocimiento y práctica popular referidos a las 
plantas pueden ser también investigados en las 
sociedades más complejas

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo de estudio

Es un estudio etnobotánico de plantas medicina-
les del Distrito de Masisea, Provincia de Coronel 
Portillo, Ucayali, del tipo No Experimental con 
el nivel de investigación exploratorio, porque se 
describió en el campo la utilización de plantas 
medicinales por pobladores.
 
Área de Estudio.- La  concesión de la Univer-
sidad Alas Peruanas en el distrito de Masisea, 
se encuentra en la coordenadas (0582650 E. – 
9036700 N. y 0589497 E. – 9060705 N),  asentada 
a orillas del lago Juanacha (el Lago es un afluente 
del río Tamaya), en el distrito de Masisea, pro-
vincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, Perú 
(Figura 1).

Las comunidades están  habitadas por familias 
pertenecientes al pueblo indígena Shipibo, pue-
blo cuya lengua ha sido clasificada dentro de la 
familia etnolingüística PANO. 

La comunidad aún conserva su lengua materna, 
así como sus mitos, leyendas, costumbres y fol-
clore. 

Las leyendas, el empleo de las medicinas nativas, 
los quehaceres de la casa, la construcción de casa 
y canoas, etc., son transmitidos de padres a hijos 
(Riveiro & Wise 1979). 

En la actualidad las tres  comunidades cuentan 
con 1200 habitantes, distribuidos en 240 vivien-
das.  Estas comunidades Shipibos se encuentran 
inscritas en los registros públicos SUNARP  y 
MINAG. – Pucallpa.
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Figura N°1 Concesión de la Universidad Alas Peruanas – Distrito de Masisea

La investigación  se llevó a cabo el año 2017, el 
ingreso a la zona de estudio (CIPTT Masisea - 
Flor Naciente),  se realizó intervenciones en 10 
oportunidades, cada una duro  15  días, y en to-
das se realizaron las actividades con participa-
ción activa de los pobladores Shipibos.

El proceso de recuperación de los conocimientos 
y la obtención  de  los datos en las comunidades, 
se realizó inicialmente con la visita a las autori-
dades, donde se les expuso sobre nuestro obje-
tivo y solicitamos su autorización para realizar 
la investigación y actividades. Como apertura se 
realizó un taller con los pobladores convocados 
por las autoridades, posteriormente entrevistas 
in situ, recorridos por la informante etnobotáni-
ca Shipibo y pobladores en sus chacras y huertos. 
Los talleres fueron interactivos, describiendo las 
plantas que conocen, cómo las utilizan y cuáles 
tienen en sus alrededores. Las entrevistas com-
plementaron la información de los talleres, se 
aplicó a hombres y mujeres adultas familiariza-
das con la flora nativa medicinal existente en la 
zona.

Las especies fueron identificadas por los pobla-
dores mediante soporte visual, con la ayuda de 
láminas con figuras de plantas. Fueron utiliza-
das como guías las siguientes referencias: Martín 
(2009), López-Wong (2013); Gagliardi- Urrutia 
(2013); del Águila  Chávez (2013), Rengifo Salga-
do (2013) y Mejía (2013). Los pobladores indica-
ron los usos de las especies y su categorizaron se 
realizó según estos usos.

Los nombres de las plantas fueron traducidas al 
idioma Shipibo por el Sr. Teobaldo Silva, oriundo 
de la comunidad nativa y conocedor de las es-
pecies de flora,  quien confirmó algunas especies  
respecto a lo publicado por  Tournon J. & S. Cau-
per (2000).

Posteriormente, las  plantas medicinales y los 
datos recopilados, fueron analizados y sistema-
tizados en gabinete, El proceso de identificación 
para las especies vegetales, fue por identificación 
in situ. Para el esquema de Categorías Taxonó-
micas de Orden y Familia, se siguió el Sistema de 
Clasificación de APG III (2009). No se solicitó de 
autorización de SERFOR, porque es un estudio 
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donde no se colectaron muestras, solo los cono-
cimientos de estas y se observaron in situ.

DISCUSIÓN

En total, las comunidades  indígenas Shipibos; 
Preferida, San Rafael y Caimito reporta un co-
nocimiento sobre 100 plantas. De las 46 especies 
vegetales que se reportan como alimento, Mani-
hot esculenta (yuca), Musa paradisiaca (plátano), 
Pouteria caimito (caimito), son las más represen-
tativas, siendo productos destacados dentro de 
su sistema alimenticio tradicional tal como los 
reportan Acosta y Zoria (2012) y Acosta (2001).
Respecto a las especies vegetales medicinales, 
existe una sola coincidencia con lo reportado 
por Quintana (2012) para la comunidad Shipibo, 
que es el caso de la especie Eleutherine bulbosa, 
(Yahuar piripiri) aunque difieren en la parte uti-
lizada y en el uso tradicional medicinal en caso 
de hemorragias graves de las mujeres. También 
existen coincidencia con los géneros Gossypium 
(algodón), Uncaria (uña de gato) y Cecropia (ce-
tico) pero difieren en su  uso tradicional. El uso 
de la Jatropha curcas (piñón blanco) también es 
reportado para el tratamiento de la fiebre en los 
Shipibos bajo Ucayali, Región Loreto (Rodrigues 
2006).

Según este estudio la mayoría de plantas que co-
nocen y utilizan  los indígenas de la comunidad  
Shipibo de Preferida es para la alimentación, 
cura de sus enfermedades y para la construc-
ción de sus viviendas. Es importante resaltar que 
los principales padecimientos que curan con las 
plantas medicinales son: tos, asma, infecciones, 
malaria, fiebres, gripe, artritis y como desinfec-
tante. El aprovisionamiento de estas son el bos-
que y sus chacras (Acosta & Zoria 2012).

Se ha podido constatar que los Shipibos actual-
mente no dependen sólo del bosque para el apro-
visionamiento de plantas medicinales, sino que 
lo cultivan en sus chacras y huertas. Esta prác-
tica es una estrategia que utilizan para enfrentar 
la problemática de que el bosque ha disminuido 
debido a la deforestación y que está cada vez más 

lejos de la comunidad y con menos diversidad de 
especies y perdidas de biomasa de flora nativa en 
la concesión de conservación de la Universidad  
Alas Peruanas por causa de la invasión.

Con esto se pone de manifiesto la importancia 
de documentar toda la riqueza de su sabiduría 
ancestral utilizada de manera natural  de las co-
munidades Shipibo – Konibo, como también los 
usos de dichas plantas, contribuyendo al cono-
cimiento científico que se genera en las etnias 
de la Amazonía del Perú y de esta manera po-
der contribuir decisivamente a los esfuerzos de 
conservación y manejo de estas culturas y de sus 
ecosistemas (La Torre-Cuadros 2008). 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se com-
probó que el bosque es la fuente principal para su 
alimentación, cura de enfermedades y otras cin-
co categorías más de usos con importante acepta-
ción en la población indígena Shipibo del distrito 
de Masisea (Distrito fronteriza Perú – Brasil)..

CONCLUSIONES

a. Las entrevistas se realizaron a 60 personas, con  
edades entre 18 y 80 años. El 66.7% (40 personas) 
del sexo masculino y el 33.3% (20 personas) del 
sexo femenino. Se registraron un total de  100  es-
pecies de flora nativa de plantas (etnobotánica). 

b. Las especies de plantas registradas pertenecen 
a 92 géneros y 40 familias. Estas especies se agru-
paron en siete categorías de uso: Alimenticio (A), 
Artesanía (Art.), Combustible (Comb.), Cons-
trucción (C), Herramienta (H), Medicinal (M) y 
Tinte (T) (Tabla 1).

c. Las familias de plantas más representadas fue-
ron: Fabaceae (13 especies), Arecaceae (11 espe-
cies), Euphorbiaceae (7 especies), Moraceae (6 
especies), Annonaceae (5 especies), Apocyna-
ceae (4 especies) y Rubiaceae (4 especies), mien-
tras que las familias restantes se encuentran re-
presentadas por 1, 2 o 3 especies.
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d. Las categorías de uso con mayor número de 
especies de plantas fueron: alimentación con 46 
especies y medicinal con 41. 

Con un solo uso se registraron  69  especies, con 
dos usos 30 especies, con tres usos una especie 
y con cuatro usos también una sola especie. La 
especie con mayor número de usos fue Astro-
caryum chambira (chambira), que es usada para 
alimentación, artesanía, herramienta y como 

medicina. En la Tabla 2 se detallan los usos tradi-
cionales de las 40 especies vegetales identificadas 
como medicinales. En la Tabla 3 se detalla la rela-
ción entre las categorías de usos y las familias de 
especies vegetales.

e. De las 100 especies de plantas registradas, 35 
son cultivadas en las chacras y huertas, las demás 
especies se encuentran en forma silvestre.

Tabla N° 1 Especies vegetales usadas por los pobladores de la comunidad Shipibo de  Preferida, 
San  Rafael y Caimito.
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A: Alimenticio, M: Medicinal, C: Construcción, Comb: Combustible, Art: Artesanía, T: Tintes, H: Herramienta
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Tabla N° 2 Usos medicinales de las especies vegetales  
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Tabla N° 3 Relación de usos por familias de especies vegetales
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ANEXOS

Foto N° 2  Vista panorámica Estacion Experimental 
UAP – Masisea -Lago Juanacha.
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Foto Nº  3  Mg. Samuel Cauper – capacitando a los Shipibo sobre clasificación de plantas medicina-
les para usos local en la comundad SHIPIBO  Junin Pablo – Distrito de Masisea 

PLANTAS MEDICINALES SEMBRADOS EN LA PARCELA  - CIPTT MASISEA 

Foto N° 4  Ayahuasca (Banisteriopsis caapi)
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Foto N° 5 Barbasco (Lonchocarpus utilis)

Foto N° 6  Chiric Sanango (Brunfelsia grandiflora) – Arbusto y flor color violeta acam-
panulado 
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Foto N° 7  Palo acero o Palo de Rosa (Aniba rosaedora)  

Foto N° 8  Huingo (Crescentia cujete)  
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ANEXO N° 01  

ENTREVISTA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES 

 

Entrevista #:   Fecha:    Entrevistador: 

Nombre del entrevistado:      Edad: 

Lugar de Nacimiento:    Años que radica en la comunidad: 

 

Nombre común de la planta:  

DATOS GENERALES 

Ubicación   Coordenadas: 
______________________Actitud:_________________ 

Tipo: Hierva (  )  Semi Arbusto (  ) Arbusto (  )  Árbol (  ) 

Hábito de Crecimiento:  Anual (  )  Bianual (  ) 
 Perenne (  ) 

Usos: Alimenticio (  ) Frutales (  ) Medicinal (   )      Tintóreas (  )           Otros (  ) 

¿Para qué enfermedades usa la planta? 

a) ______________________________________________________ 
b) ______________________________________________________ 
c) ______________________________________________________ 

Como se usa (Forma de Uso) 

a) Empastados (  )   Baños (  )  Mercados (  )  Infusión (  ) Decocción (  )  
Otros (  ) _________________ 

b) Empastados (  )   Baños (  )  Mercados (  )  Infusión (  ) Decocción (  )  
Otros (  ) _________________ 

c) Empastados (  )   Baños (  )  Mercados (  )  Infusión (  ) Decocción ( )  
Otros (   ) _________________ 

¿Qué parte de la planta utilizas? 

a) Raíz (  )  Tallo (  )  Hojas (  ) Flores (  ) Fruto (  )  otros (  
)__________ 

b) Raíz (  )  Tallo (  )  Hojas (  ) Flores (  ) Fruto ( )   otros (  
)__________ 

c) Raíz (  )  Tallo (  )  Hojas (  ) Flores (  ) Fruto ( )  otros (  
)__________ 

¿Con qué frecuencia las utiliza? (Dosis) 

a) Una sola vez (  )   Cuantas vez por día/cuantos días ( / ) Otras 
______________ 

b) Una sola vez (  )   Cuantas vez por día/cuantos días ( / ) Otras 
______________ 

c) Una sola vez (  )   Cuantas vez por día/cuantos días ( / ) Otras 
______________ 

¿Qué planta le genera efectos indeseables? 

 

¿Mezclas esta planta con otras plantas? Si ( )  No ( ). ¿Cuáles?  
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ANEXO N° 02  

ENCUESTA SOBRE EL CONOCIMIENTO DE PLANTAS MEDICINALES 

 

Entrevista #:   Fecha:    Entrevistador: 

Nombre del entrevistado:      Edad: 

Lugar de Nacimiento:    Años que radica en la comunidad: 

 

¿Conoce Usted las siguientes planta y para que las Utiliza? 

Nombre Común si/no Usos  
Icoja negra  Reumatismo, infección urinaria 
Achiote  Próstata, quemadura, infección Urinaria, repelente 
Ajengibre  Diarrea, cólicos, vómitos, reumatismo, conjuntivitis 
Botoncillo  Anestésico dorzal, caries, analgésico dental 
Anona  Cáncer, raquitismo, diabetes 
Arcosacha  Micosis, contusiones, cicatrices 
Pan del árbol  Reumatismo, Cicatrices  
Barbasco   Antiséptico 
Sangre de Grado  Cicatrices profundas 
Yawar Piripiri   Hemorragia post parto, hemorragia pulmonar, ulcera 
Caña agría   Fiebre amarilla 
Catahua  Tumores, heridas, vómitos 
Cedro  Fiebre, tos y diarrea 
Cético  Picaduras de insectos, hemorragias 
Chanca Piedra  Piedrillas y cálculos  
Renaquilla  Reumatismos, fracturas 
Cedro  Contra la picadura de víbora 
Coca  Dolor estomacal, picaduras de insectos, tos. 
Cocona  Ulcera, diabetes 
Copaiba  Purifica la sangre, hemorragia, quemadura. 
Piripiri   Hemorragia 
Sandeillo   Hígados, diarreas, estreñimiento 
Diente de León  Diabetes 
Yacushapana  Mordedura de serpiente 
Santa Maria   Fiebre 
Ubos   Reumatismo, inflamación faríngea 
Guayaba Blanca  Reumatismo, purgante 
Topa   Cicatrizante, cáncer 
Hierva Luisa  Infecciones respiratorias 
Ipururo Amarillo  Reumatismo y antiinflamatorio  
Jergón Sacha  Mordedura de serpiente, 
Chuchuhuasi  Inflamación por golpe, tos 
Patquina negra   Inflamación, reumatismo 
Copaiba  Dolor de hueso 
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