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INTRODUCCIÓN 

El turismo místico es una tipología del turismo alternativo, sus 
actividades se basan principalmente en la aplicación de 
saberes ancestrales, elementos naturales y culturales. Este tipo 
de turismo se remonta a las prácticas culturales y ancestrales 
de los diversos grupos étnicos donde era común el uso de la 
medicina tradicional o ancestral, los cuales servían como un 
medio para curar enfermedades físicas y sobre todo 
espirituales. La importancia de esta tipología de turismo radica 
primordialmente en la conservación y práctica de la riqueza 
ancestral cultural y natural que han sido heredados por sus 
antepasados.  

En la actualidad, existe cada vez más un mayor número de 
turistas que buscan vivir experiencias únicas y diferentes a lo 
convencional, a fin de lograr la paz interior o conectar con su 
yo interior. Por lo que consideran como una buena alternativa, 
la práctica del turismo místico. Es por eso que, Latinoamérica 
se ha vuelto el destino principal de muchos turistas, siendo 
países como Perú, Chile, Brasil, Ecuador, Argentina, México, 
etc., la opción ideal para la práctica de este tipo de turismo. 
Considerando que el Perú es uno de ellos, ciudades como 
Cusco, Iquitos, Pucallpa, etc., son destinos perfectos para 
realizar actividades místicas.  

La ciudad de Pucallpa, que de por sí, por su misma ubicación, 
al estar dentro del territorio de la Amazonía peruana, y contar 
con gran número de comunidades nativas, que además de la 
belleza natural del entorno, resaltan particularmente las 
bondades culturales étnicas. Tal es el caso de la comunidad 
nativa de San Francisco, perteneciente a la Etnia Shipibo-
Konibo, y cuyo presente estudio está enfocado en dicho lugar, 
por ser considerado una comunidad originaria, poseedor de 
una gran riqueza ancestral cultural, como lo son sus 
manifestaciones culturales (costumbres y tradiciones, 
cerámica, vestimenta, idioma, y prácticas ancestrales místicas 
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espirituales (utilización de plantas medicinales, ceremonias de 
ayahuasca, limpias o baños energéticos). No obstante, a pesar 
de las bondades con las que cuenta el lugar, es importante 
contar con condiciones adecuadas para su práctica. Por lo que 
es fundamental determinar las condiciones turísticas que 
presenta, así como de identificar las manifestaciones culturales 
y al mismo tiempo conocer el nivel de identidad cultural de los 
pobladores para la práctica del turismo místico.  
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Análisis del turismo para la presentación del problema 

Si bien, la actividad turística a través de la práctica de los 
diversos tipos de turismo, ha sido considerada una importante 
fuente de ingreso económico en diversos países, beneficiando 
al Estado, las empresas y a la población, contribuyendo de esta 
manera, al desarrollo local, regional y nacional.  

Por otro lado, el Barómetro del Turismo Mundial de la OMT 
(2022) plantea que el turismo a nivel mundial se mantuvo 
constante en enero de 2022, con un desempeño favorable en 
comparación con la debilidad observada a principios del año 
anterior. No obstante, los nuevos desafíos en el entorno 
económico global superponen tensión ante las incertidumbres 
económicas ya presentes. Ante esta situación se considera 
fundamental que los gobiernos y organismos internacionales 
apoyen al turismo, que es un pilar fundamental de la economía. 
Cabe señalar que en la actualidad ya es posible visitar destinos 
internacionales de manera segura y responsable, por lo que se 
reitera que los gobiernos y organismos internacionales 
trabajen de manera articulada con el fin de lograr la 
reactivación absoluta del turismo mundial. 

Por otro lado, la práctica del turismo místico está relacionado 
principalmente a actividades basadas en la aplicación de 
conocimientos ancestrales y elementos naturales, colocándolo 
como una buena opción para los turistas que buscan vivir algo 
diferente a lo habitual. 

Según Tananta y Ramírez (2010) plantean que uno de los 
principales atractivos de países en particulares es el uso de la 
medicina tradicional, lo que se considera en la terminología 
turística como el Turismo Místico, nacido de las prácticas 
ancestrales y culturales de grupos étnicos, quienes consideran 
la medicina ancestral o tradicional como una vía de curación 
de enfermedades o males tanto físicos como espirituales, por 
lo que también podría denominarse como chamanismo.  
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Por otro lado, Gamboa (2016) plantea que una de las 
principales diferencias entre los conceptos de religión y 
misticismo se fundamenta principalmente en la experiencia 
subjetiva de los adeptos. No obstante, en la mística se 
considera que dicha experiencia es secreta e individual, 
mientras que en la religión es colectiva y manifiesta.  

Entonces, las prácticas místicas de viajar por el mundo 
misterioso están asociadas a una amplia gama de actividades 
ancestrales que han pasado de generación en generación a lo 
largo del tiempo, haciendo uso de los conocimientos obtenidos 
de la madre tierra y la misma mística, las personas crearon 
destinos turísticos donde se utilizan diferentes técnicas de 
sanación de enfermedades o para la superación personal. Por 
lo que es importante señalar que, el mayor número de sitios 
donde se practica este tipo de turismo, con gran auge, 
atrayendo a miles de turistas anualmente, se encuentra en 
Latinoamérica, tales como México, Brasil, Ecuador, Perú y 
Chile, etc. 

En el Perú, el turismo místico está basado bajo la cosmovisión 
de cada región, partiendo desde la premisa que el Perú es un 
país multicultural, donde se manejan distintas culturas, 
lenguas, creencias, deidades, costumbres, etc. Por otro lado, es 
importante señalar que, debido al mestizaje que se llevó a cabo 
en tiempos remotos, algunos pueblos adoptaron y combinaron 
sus costumbres y tradiciones a las nuevas costumbres, así 
como algunas que se mantuvieron intactas con el tiempo. Por 
lo que se refiere a los últimos años, los turistas han empezado 
a ser partícipes de actividades ancestrales asociadas con esta 
tipología de turismo, mostrándose muy interesados por vivir 
nuevas experiencias, buscando conectar con otros mundos, 
con lo oculto, buscan descargar sus problemas, lograr la 
tranquilidad y paz interior. Para este tipo de prácticas el 
componente esencial es su conciencia. Tales son los casos de 
ciudades como: Cusco, Iquitos, Pucallpa, etc. La práctica del 
turismo místico se realiza por sus ya conocidos curanderos, 
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chamanes, médicos vegetales, quienes emplean ayahuasca en 
las ceremonias y rituales de sanación o de adivinación para 
conocer el espíritu de las cosas.  

La práctica del turismo místico en Ucayali, Pucallpa como su 
capital, existe un gran número de comunidades nativas 
pertenecientes al grupo Étnico Shipibo-Konibo, formando 
parte de la familia lingüística Pano, tal es el caso de la 
comunidad nativa de San Francisco, fundándose el 4 de 
octubre de 1914. Cuenta con más de 4000 habitantes, 
aproximadamente. Asimismo, es considerado el centro 
poblado más antiguo y numeroso de la zona. Cabe señalar que, 
el pueblo Shipibo-Konibo es un grupo originario bastante 
numeroso de la Amazonía peruana, y su cultura está muy 
vinculada con lo espiritual y con la naturaleza, y que, por su 
misma ubicación, está rodeado por una gran vegetación de 
diversos árboles y plantas, ríos, y animales. Son precisamente 
estos elementos fundamentales en el que basan sus 
costumbres y forma de vida, siendo el pensamiento de este 
grupo que actúa bajo esta concepción: el hombre y la mujer son 
un producto más de la tierra. Asimismo, la cosmovisión de este 
pueblo está basado principalmente por 4 ejes, es decir, para los 
hombres de este grupo étnico, existen cuatro mundos: nuestro 
mundo (non nete); reino de las aguas (jene nete); mundo 
maravilloso (jakon nete); mundo malo (panshin nete). Por lo 
que, la comunidad es considerada como una zona con mucho 
potencial para la práctica del turismo místico, siendo su 
principal fortaleza sus innumerables manifestaciones 
culturales como: medicina tradicional, artesanía, pesca, 
agricultura, leyendas, mitos, tradiciones, costumbres 
ancestrales (danzas, idioma, música, pintura), y como en el 
caso de la ayahuasca, una planta alucinógena que te permite 
sanar enfermedades o vivencias traumáticas. De acuerdo a la 
creencia local, se consideraba la existencia de un experto de la 
salud, a quien nombran como el “Meraya”, quien era el único 
que podía recorrer por los cuatro mundos y contactarse con los 
seres que allí habitan. Además, éste tendría la capacidad de 
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convertirse en otros seres como el puma, la boa, el tigre etc. 
Todo esto se lograba a través de la toma de ayahuasca.  

Es por ello que, se sostiene que la región Ucayali es privilegiada 
en tenerlo, ya que se reitera la gran riqueza ancestral y ser 
considerada como la comunidad nativa más antigua de la 
Región. Sin embargo, a pesar de las bondades con las que 
cuenta el lugar, es importante contar con condiciones 
adecuadas para su práctica.  

En consecuencia, considerando la gran riqueza ancestral 
natural y cultural, se consideró fundamental investigar acerca 
de las condiciones turísticas que presenta dicha comunidad 
para la práctica del turismo místico, esto a fin de promover el 
turismo alternativo, no convencional como lo es el turismo 
místico, de esta manera pueda ser de gran utilidad para la 
población. Siendo consciente de dicha realidad, somos los 
indicados de observar, estudiar, analizar e investigar. Por lo 
que se generó así la necesidad de plantearnos el siguiente 
problema: ¿Cuáles son las condiciones turísticas para la 
práctica del turismo místico que presenta la comunidad nativa 
Shipibo-Konibo de San Francisco en Ucayali?. 

Este trabajo se realizó con el fin de investigar sobre las 
condiciones turísticas que presenta la comunidad para la 
práctica del turismo místico. De tal modo que se logre una 
mejor visualización de dichas condiciones para la práctica de 
este tipo de turismo. Además, los resultados serán tomados 
como una guía de información para ser adjuntados a los 
conocimientos existentes o investigaciones futuras. 

La investigación se fundamentó principalmente en investigar 
cuáles son las condiciones turísticas que presenta dicho lugar 
para la práctica del turismo místico, y de esta manera poder 
identificar deficiencias y fortalezas para que la población 
pueda enfocarse y trabajar en ello.  
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El libro permitió determinar las condiciones turísticas para la 
práctica del turismo místico en la comunidad nativa Shipibo-
Konibo de San Francisco. Los mismos que permitieron generar 
conciencia turística acerca de cómo se viene desarrollando la 
actividad turística. Además, permitió adquirir en la población 
una valoración y sensibilización de la propia cultura, y 
primordialmente un compromiso para dicha práctica. 

Se justifica porque con los resultados obtenidos, además de 
que se obtuvo un panorama actual de las condiciones 
turísticas, donde se identificó, evaluó y determinó tales 
condiciones, el libro será como referencia y guía de 
información donde se encuentren aspectos a favor y en contra, 
los cuales serán claves para incentivar a las autoridades 
representantes al mejoramiento de su organización como 
comunidad, de esta forma lograr mejoramiento y 
robustecimiento de la actividad turística. Además, propiciará 
la revaloración de la cultura ancestral, clave para el desarrollo 
del turismo místico en la comunidad nativa Shipibo-Konibo 
San Francisco en Ucayali. 

El presente libro fue viable porque contó con disponibilidad de 
la investigadora, así como el uso de herramientas tecnológicas 
como el internet para buscar y obtener información, entre 
otros equipos como: laptop, USB, impresora, entre otros 
materiales necesarios. Además de ello, se contó con la 
predisposición de los pobladores pertenecientes a la 
comunidad a brindarme información. 

Las limitaciones suscitadas en este libro fueron las siguientes:  

No contar con la experiencia suficiente en cuanto al dominio 
metodológico para la realización de la investigación, por lo que 
se tuvo que acudir al asesor de tesis. Otro factor considerado 
es la distancia, debido a que la comunidad de San Francisco no 
está relativamente cerca de la ciudad de influencia, que es la 
ciudad de Pucallpa, por lo que se generó gastos de traslado y 
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alimentación. Otro aspecto importante es la inseguridad, ya 
que para llegar a dicho lugar resulta un poco arriesgado, 
corriendo el peligro de sufrir algunos asaltos. Asimismo, se 
estuvo expuesto a fenómenos meteorológicos que se 
presentaron durante las visitas realizadas, y finalmente el 
factor información porque no existe muchos antecedentes 
locales o trabajos de investigación relacionado al turismo 
místico. Asimismo, se realizó visitas a diferentes sitios webs y 
autoridades del lugar. 

La tesis elaborada por  Mori, H. (2017), en el trabajo titulado 
Artesanía e identidad cultural Shipido Conibo, en la 
comunidad nativa “San Francisco de Yarinacocha” – Ucayali 
(tesis de maestría). Universidad Nacional de Trujillo, Perú. En 
la que concluye que la elaboración de artesanías de cerámicas 
y textiles son comercializados únicamente por las mujeres 
indígenas de la comunidad debido a que los hombres no 
pueden manipularlos ya que se cree que pueden romper su 
pureza, considerándose de esta forma, estos recursos como 
fuente de ingresos elaboradas por mujeres. La siguiente 
conclusión es, los métodos y técnicas de elaboración de la 
cerámica continúan siendo transmitidas de generación en 
generación, y donde el elemento principal sigue siendo la 
denominada apacharama, o conocido también como la greda. 
Finalmente, la globalización ha generado un abandono 
progresivo de ciertas tradiciones ancestrales. Por lo que las 
mujeres jóvenes no centran su interés en la elaboración de 
cerámica y textiles, las cuales prefieren buscar otras opciones, 
siendo estas, estudiar o trabajar fuera de su comunidad.  La 
tesis elaborada por Neyra, K. (2018), en el trabajo titulado La 
ayahuasca y su poder ancestral para el desarrollo del turismo 
místico y de salud en el distrito de Yarinacocha – región 
Ucayali (tesis de grado). Universidad Nacional de Trujillo, 
Perú. En la que concluye que, los resultados demostrados a 
través de la prueba de toma de ayahuasca dieron como 
resultado sensaciones de bienestar espiritual y felicidad de los 
entrevistados, ya que la tiene la capacidad de reactivar la 
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conciencia al revelar o recordar situaciones que no han sido 
superadas, otorgando la posibilidad de tratar dicha 
problemática emocional o de salud y lograr la tranquilidad y 
bienestar interior. La siguiente conclusión es, la toma de 
ayahuasca se tiene que llevar a cabo en contextos geográficos y 
culturales tradicionales, que a su vez tienen que estar 
supervisados por un experto, quién en virtud a su linaje 
ancestral posea una basta trayectoria y conocimiento en cuanto 
al uso y aplicación de vegetales. Por lo que existe una demanda 
cada vez mayor de turistas en busca de participar en rituales 
chamánicos o ancestrales que están vinculados con la 
identidad de los pueblos originarios, y que a su vez, además de 
considerar a la ayahuasca, una planta sagrada por los pueblos 
originarios de la Amazonía peruana, consideran que la toma de 
ayahuasca es una práctica que está vinculada al desarrollo del 
turismo místico.  
La tesis elaborada por Roque, F. (2017) Titulada 
Potencialidades del turismo místico para la oferta turística de 
la isla Amantani – 2017 (tesis de grado). Universidad Nacional 
del Altiplano, Puno, Perú. En la que concluye que la Isla 
Amantani tiene el potencial de recursos turísticos místicos los 
cuales ayudan al fortalecimiento y diversificación de la oferta 
turística. Asimismo, por poseer un carácter cultural, natural y 
espiritual deben ser reconocidos y valorados como tal a fin de 
ofrecer nuevas experiencias al turista que visita la Isla. Dentro 
de sus recursos cuenta con un “manantial de agua natural”, los 
cuales históricamente se le considera como el néctar de la vida 
eterna. Asimismo, cuenta también con el “Sillón del Inca”, 
donde se realiza el ritual tradicional del Pago a la Pachamama. 
Por lo tanto, al existir una complementación de los recursos se 
pueden crear nuevas alternativas de rutas turísticas y al mismo 
tiempo prolongará la estancia de los turistas. La siguiente 
conclusión es, un apropiado análisis de todos los recursos 
turísticos pertenecientes a la Isla contribuirá positivamente en 
cuanto a la variación y ampliación de la oferta turística, 
determinando qué potenciales recursos turísticos son 
adecuados y accesibles para los turistas. La tesis elaborada por 
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Ávila, D. (2014), en el trabajo titulado Impulsar como punto 
turístico las principales ceremonias y rituales ancestrales del 
Ecuador para fortalecer la identidad cultural del país (tesis 
de grado). Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 
Ecuador. En la que concluye que, la eliminación del paradigma 
mental y cultural de las personas acerca de las etnias o pueblos 
a fin de crear conciencia y tener conocimiento de que, en virtud 
a la existencia de la herencia ancestral de estos pueblos, se goza 
de un país muy rico tanto en su fauna y flora, como en cultura. 
Además de ello, las provincias costeras, donde se ubican 
nacionalidades nativas o pueblos indígenas, dentro de ellas se 
encuentran zonas turísticas, esto gracias a la belleza de sus 
paisajes naturales y particularidad de sus manifestaciones 
culturales, los cuales lo colocan como destinos de gran interés. 
Finalmente, estas comunidades son precisamente las que 
necesitan todo el apoyo de las diversas organizaciones 
gubernamentales y las que están dedicadas al turismo, esto a 
fin de fomentar la libertad de expresión y cultura de estas 
comunidades. A su vez, se hace hincapié que estas 
comunidades particulares no sean vistos únicamente como un 
tema popular o folclórico, sino que primordialmente 
revalorizadas y respetadas. Es por ello que, se debería partir 
por todos los ecuatorianos que deberían estar obligados a 
conocer la riqueza ancestral cultural que tiene su país, de esta 
manera se logra promocionar su cultura. 
La tesis elaborada por Rodríguez, M. (2020), en el trabajo 
titulado Turismo místico-esotérico en el cerro Piltriquitrón 
(tesis de grado). Universidad Nacional de la Plata, Argentina. 
En la que concluye que, el cerro Piltriquitrón, es considerado 
un lugar geográfico que envuelve con su energía debido a que 
en sus bosques existen la presencia de seres enigmáticos, 
asimismo genera un equilibrio mental, espiritual y físico. La 
mayoría de los turistas son partícipes de una experiencia 
mística-esotérica, la cual está basada en el uso de un entorno 
en equilibrio con el medio ambiente o naturaleza, sin perturbar 
el ambiente de sus habitantes, donde se aleja de lo material y 
se acerca a lo espiritual, vivenciando de esta forma un tipo de 
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turismo no convencional, y experimentando una indescriptible 
sensación de paz interior, los cuales se expresan en la 
estabilidad emocional y espiritual. Por consiguiente, El Bolsón 
posee gran potencial, por lo que las posibilidades de desarrollo 
del turismo místico-esotérico son bastante altas. 

Condición turística 

Díaz (como se citó en Zabaleta y Zabaleta, 2018) plantea que la 
condición turística comprende la situación o circunstancia de 
cómo determinados lugares naturales se presentan como 
alternativas favorables que contribuyan al desarrollo del 
turismo, esto por contar con algún aspecto importante en 
particular dentro en un espacio geográfico específico. 

Asimismo, García (como se citó en Odar y Samillan, 2019) 
plantea que una condición turística constituye a todos los 
elementos favorables o desfavorables en las que se encuentran 
los recursos turísticos, así como también los demás servicios 
que se ofrecen en cuanto a la organización del personal, ya que 
a su vez son los que están siempre en contacto con los turistas. 
Es por eso que, las condiciones de una determinada área o 
espacio turístico están vinculadas con la construcción de 
elementos territoriales, socioeconómicos y ambientales. 

De lo señalado por los autores, podemos decir que las 
condiciones turísticas son todas aquellas propiedades 
favorables y no favorables que posee un determinado sitio o 
recurso natural, por lo que debe contar con establecimientos 
de servicios generales y complementarios, infraestructura 
básica, y todos los elementos que están dentro del sistema 
turístico. 

El MINCETUR (2011) plantea que el acondicionamiento 
turístico es la acción o acto sistemático y organizado dirigida a 
colocar en condiciones aptas o adecuadas las instalaciones 



14 
 

turísticas e infraestructura a fin de ofrecer adecuados servicios 
turísticos. 

Recurso turístico 

La Ley General de Turismo Nro. 29408 (como se citó en el 
MINCETUR, 2018) plantea que los recursos se refieren a 
aquellas expresiones tanto de la naturaleza como históricas 
que pueden ser materiales e inmateriales con gran valor y 
tradición, que a su vez fundan el núcleo del producto turístico. 
Asimismo, pueden ser consideradas también las riquezas 
arqueológicas.  

Asimismo, MINCETUR (2018) plantea que los recursos 
turísticos son todos aquellos elementos culturales y naturales; 
bienes muebles e inmuebles, materiales o inmateriales que se 
encuentran dentro de un territorio determinado, y que, por sus 
características particulares, se consideran potenciales 
turísticos capaces de atraer el interés de los turistas. 

Además, plantea que los recursos turísticos se dividen en 5 
categorías, dado que cada una de ellas poseen características 
particulares. Sin embargo, en el presente libro solo se 
consideró una categoría debido a que la comunidad nativa de 
San Francisco se encuentra ubicada en la categoría de 
Manifestaciones culturales de acuerdo al Inventario de 
recursos turísticos del MINCETUR. 

a) Manifestaciones culturales: hace referencia a las 
diversas expresiones culturales de un determinado pueblo, 
región o país, que han ido desarrollándose progresivamente 
desde tiempos ancestrales. Pueden ser sitios históricos o 
lugares arqueológicos, etc. 

Por otro lado, la Organización de Estados Americanos (como 
se citó en Gamara y Morcate, 2014) de acuerdo al sistema de 
clasificación, estos se agrupan en cinco grandes categorías 
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(subdivididas a su vez en tipos y subtipos). Los mismos que a 
su vez constituyen los recursos básicos que se reagrupan en 
recursos culturales y naturales. Sin embargo, como se 
mencionó líneas arriba, sólo consideramos museos y 
manifestaciones culturales históricas, de acuerdo al enfoque 
del libro. 

b) Manifestaciones culturales históricas: 
constituyen el conjunto de recursos que son de naturaleza 
cultural, los cuales otorgan un gran valor histórico, artístico. 
c) Infraestructura básica 

MINCETUR (2014) plantea que la infraestructura básica 
integra el conjunto de componentes básicos, primordiales 
para el funcionamiento de una zona urbana o centro poblado 
urbanizado o rural. Por lo que, su construcción y presencia es 
fundamental para el progreso y desarrollo de la actividad 
turística. Entre las más relevantes se considera los siguientes 
elementos: 

ü Transporte. 
- Acuático 
- Terrestre 
- Aéreo 
ü Comunicaciones e información. 
- Telefonía fija. 
- móvil, etc. 
ü Servicios básicos:  
- Gestión de residuos sólidos (limpieza o barrido público) 
o contenedores. 
- Energía eléctrica 
- Agua y saneamiento. 
ü Seguridad. 
ü Salud.  

Asimismo, el MINCETUR (como se citó en la Guía 
Metodológica para Proyectos y Productos turísticos Culturales, 
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2015) plantea que la infraestructura básica se refiere al 
conjunto de servicios y obras tales como comunicaciones, rutas 
de acceso, equipamiento urbano, entre otros, que facilitan 
generalmente, el desarrollo de la actividad turística, y 
paralelamente el desarrollo el socioeconómico de una 
determinada región o país. 

Instalaciones turísticas 

MINCETUR (2011) plantea que son aquellas instalaciones 
físicas vinculadas de forma directa con el atractivo o recurso 
turístico, que a su vez se hacen uso durante la visita turística. 
Seguidamente, se consideran los siguientes ejemplos: 

ü Museos de sitio. 
ü Oficina o centro de Información Turística. 
ü Miradores turísticos. 
ü Paradores turísticos. 
ü Zonas de campamento (camping). 
ü Centros de interpretación. 
ü Señales turísticas. 
ü Instalación para la exhibición y exposición de la fauna 
y flora silvestre. 
ü Estacionamiento o parqueo de vehículos. 
ü Embarcaderos turísticos. 
ü Senderos peatonales, etc. 
ü Marina turística. 
ü Orquideario. 
ü Estancia para los animales usados como transporte 
turístico (caballos, acémilas, llamas). 
ü Zonas para muestras culturales, etc... 

Servicios turísticos 

MINCETUR (2011; 2018) plantea que los servicios turísticos 
son los servicios destinados a todas las personas (visitantes) 
que quieren realizar turismo. Estos servicios pueden ser 
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privados y públicos. Asimismo, integran servicios que 
cooperan directa o indirectamente al desarrollo turístico. Estos 
pueden ser de alojamiento, alimentación, lugares de 
recreación o esparcimiento, agencias de viajes, etc. 

Servicios turísticos privados 

Lo constituyen los servicios que brindan los operadores y 
prestadores de servicios turísticos mediante la planta turística. 

Servicios turísticos públicos: 

Lo integran los servicios que se ofrecen dentro de los recursos 
o atractivos turísticos y demás instalaciones turísticas, así 
como en el circuito turístico, esto a fin de cubrir las 
necesidades y demandas del turista, asegurando de esta forma 
la grata experiencia del turista a partir de calidad, seguridad y 
otras facilidades. 

Seguidamente tenemos los siguientes ejemplos de servicios: 

ü Para exposición y exhibición de muestras culturales. 
ü Para exhibición y exposición de la fauna y flora silvestre 
ü Para estacionamiento de transporte turístico. 
ü Para el itinerario o recorrido interno del atractivo o 
recurso. 
ü De observación. 
ü De embarque y desembarque de uso turístico 
ü De información turística 
ü De orientación turística. 
ü De interpretación cultural. 
ü De descanso (en el caso de recorridos o trayectos 
largos), entre otros. 

Turismo alternativo 

La SECTUR (2002) plantea que el turismo alternativo 
constituye aquellos viajes que como objetivo tienen practicar 
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actividades recreativas ligadas directamente con la naturaleza 
y manifestaciones culturales que lo rodean, tomando una 
posición de compromiso, respeto y disfrute, que a su vez le 
permita al turista ser partícipe en el cuidado y conservación de 
los elementos/recursos naturales y culturales. 

Carozzi (como se citó en Rodríguez, 2020) plantea que los 
principales elementos que están dentro de las actividades de 
turismo místico son las siguientes: prácticas y experiencias 
místicas, terapias corporales, astrología, sanación, y 
peregrinaciones a lugares distantes, etc., produciendo cambios 
positivos que son evidenciadas en sensaciones de bienestar, 
salud, espiritual.  

Entonces podría considerarse al turismo esotérico y místico 
como una variante del turismo espiritual. Los mismos que 
pueden considerarse como una tipología del turismo 
alternativo.  

Turismo místico 

Ceruti (como se citó en Cayo, 2022) desde una perspectiva más 
integral, el turismo místico considera fundamental la 
valoración del patrimonio cultural en el fortalecimiento de la 
identidad de un pueblo. 

En términos generales, el turismo místico siempre se ha visto 
muy relacionado con el turismo religioso. Por lo que, en 
algunos trabajos de investigación han empleado términos 
como místico-religioso o también esotérico-religioso. 

Sin embargo, el turismo místico está basado principalmente en 
visitar lugares o zonas con “propiedades energéticas''. A 
diferencia del turismo religioso, que está orientado 
principalmente con la trascendencia y la fe (Gamboa, 2016).  

Por otro lado, López y Cabieses (2018) consideran que el 
turismo místico son aquellas actividades vinculadas a la 
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necesidad del turista de experimentar un hecho trascendental, 
que le permita encontrarse con su verdadera esencia, consigo 
mismo y con la naturaleza, a su vez que le permita comprender 
la relatividad de las cosas, de la realidad habitual, 
permitiéndole apartarse de su ego, etc. 

Tananta y Ramirez (2010) plantean que el turismo 
místico/espiritual se fundamenta principalmente en el 
desarrollo del ser humano empleando los elementos naturales 
y conocimientos ancestrales.  

Por lo tanto, podría decirse que el turismo místico es aquel en 
el que los viajeros visitan ciertos lugares para vivir nuevas 
experiencias, viajes espirituales, de sanación (física y 
espiritual), prácticas místicas (ritos o ceremonias) basados en 
saberes y tradiciones ancestrales, y elementos naturales que 
son propios del lugar. 

Origen 

Si bien es cierto, no se podría saber con exactitud cómo y 
cuándo se origina el turismo místico. No obstante, se podría 
decir que existe una estrecha relación entre el origen del 
movimiento New Age y el turismo místico, pero no se podría 
concluir que el turismo místico se origina también en ese 
tiempo. Sin embargo, se puede afirmar que el movimiento New 
Age desempeñó un papel determinante en el fortalecimiento y 
desarrollo del turismo místico (Gamboa, 2016).  

Por otro lado, como me mencionó líneas arriba, el turismo 
místico está relacionado a las propiedades energéticas de un 
determinado lugar. De ahí nace la concepción como “centro 
energético” haciendo referencia a la experimentación en el 
recargo de energía o recibir vibraciones energéticas.  

Scholem (como se citó en Gamboa, 2016) plantea que la 
principal diferencia entre ambos conceptos es la 
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experimentación subjetiva de los adeptos. Por lo que, en la 
mística, la experiencia es de forma secreta e individual, 
mientras tanto, en la religión se da de forma manifiesta y 
colectiva.  

En cambio, según Vukonic (como se citó en Gamboa, 2016) 
considera que la experiencia del turismo religioso 
generalmente está ligado a la búsqueda de la fe y la 
trascendencia, que pueden realizarse de forma individual o 
colectiva, estas pueden ser peregrinaciones, visitas a 
santuarios, edificios u otros lugares religiosos, con fines de 
celebración religiosa. 

Gamboa (2016) considera que la naturaleza amorfa del 
turismo místico es evidenciada en la multiplicidad de 
sensaciones vividas en cada dimensión mística, Es por eso que 
dicha experiencia sea llevada a cabo de forma individual, 
secreta e intransferible. 

Dicho esto, según lo manifestado por el autor, podemos 
concluir que entre ambas experiencias o vivencias existe un 
factor subjetivo que las diferencia.  

Características en la práctica del turismo místico 

ü Escenario o ambiente natural 
ü Uso de objetos (cigarros) 
ü Cantos nativos (ikaros) 
ü Participación individual y colectiva 
ü Uso de brebajes alucinógenos o curativos con hierbas 
naturales 
ü Guía, curandero o chamán, médico vegetal 

Por otro lado, es importante señalar que existen otras 
modalidades de turismo místico tales como: turismo 
espiritual, energético, esotérico, turismo de reflexión, de 
bienestar, etc. 
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a) Turismo energético 

Si bien es un término que para muchos les puede parecer poco 
conocido, ya que podría considerarse como un concepto 
moderno, pero que sin lugar a dudas en la práctica no lo es. 
Asimismo, está muy relacionado al turismo espiritual o 
místico. 

El turismo energético es el desplazamiento a lugares que 
producen sensaciones y emociones de bienestar, paz, etc. Es 
decir, son destinos sanadores, que curan el alma de los viajeros 
que realizan este tipo de turismo, los mismos que buscan 
desconectarse del mundo exterior con el objetivo de sanar y 
curar su mundo interior. Además, existen los denominados 
“guías energéticos”, quienes han seguido una preparación de 
muchos años o simplemente han nacido con ese don, ya que 
son capaces de recibir la energía de tales lugares para 
transmitirla a los viajeros. 

b) Turismo espiritual 

Según Martínez (2012) plantea que el turismo espiritual son 
aquellas actividades en la que el turista busca además de 
recreación, placer o disfrute con fines culturales, busca una 
conexión mental y espiritual mediante la práctica de 
ceremonias o rituales de naturaleza mística. 

Entonces, de acuerdo a lo señalado por el autor, podemos 
precisar que, para este tipo de turismo, los viajeros buscan un 
lugar que los lleve a conectarse con su verdadera esencia como 
ser humano, su propia conciencia, que le permita reflexionar 
acerca de su vida interior, y finalmente llegar a experimentar 
estados de bienestar. 
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c) Turismo esotérico 

Según Norrild (como se citó en Alquicira, 2015) señala que el 
turismo esotérico se origina del turismo espiritual, debido a 
que ambos desplazan a turistas que eligen lugares de índole 
espiritual. 

Sin embargo, Gentili (2021) plantea que es complicado 
conceptualizar homogéneamente ambos tipos de turismo, ya 
que hasta la actualidad se discute si el turismo esotérico forma 
parte del turismo místico, o si forma parte del turismo 
energético, en caso que sea así, cuáles son las prácticas que se 
desarrollan o que la diferencian. Sin embargo, existe 
semejanza, ya que el turismo esotérico busca que los turistas 
vivan experiencias que sean del todo espirituales. 

Identidad cultural 

Según la Dirección de Facilitación y Cultura Turística-DFCT 
(como se citó en MINCETUR) plantea que la identidad cultural 
se basa en reconocer a nuestra herencia o legado cultural como 
nuestro patrimonio más valioso, por lo que es nuestro deber 
sentirnos orgullosos y valorar nuestro legado natural y 
cultural, y todo lo que lo integra como nuestras costumbres y 
tradiciones, historia, etc., A través de la cultura turística, 
impulsamos una nueva forma de identidad que nos permita 
construir orgullo a partir de nuestro comportamiento y 
generar un cambio de actitud que debe mantenerse a lo largo 
del tiempo, promoviendo un impacto positivo en las 
generaciones futuras y en el turismo. 

Según Rivera (como se citó en Coronado, 2021) plantea que la 
identidad cultural integra componentes comunes que 
comparten una determinada colectividad, los mismos que al 
formar parte de la construcción de su propia identidad, se verá 
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reflejado en menor o mayor fuerza de acuerdo a su grado o 
nivel de internalización alcanzada dentro de su entorno. Es por 
eso que podemos considerar la historia, idioma, tradiciones y 
costumbres, gastronomía, religiosidad, danza y música, etc. 

Carhuaz, Cruz y Guzmán (como se citó en Coronado, 2021) 
considera que el idioma comprende todo un sistema de signos 
escritos y fonéticos que un determinado grupo humano hace 
uso a fin de reproducir y transmitir su cultura. 

Saberes ancestrales 

La Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) 
señala que los saberes ancestrales comprenden un conjunto de 
conocimientos, rituales, ceremonias y prácticas vinculadas a la 
educación endógena(oral) de diferentes pueblos o 
comunidades locales (rituales de cosecha y siembra, abono de 
tierras, lluvia), así como saberes culturales cíclicos (cocina, 
vestuarios, música, tejidos). 

Por otro lado, según Crespín (como se citó en Suarez y 
Rodríguez, 2017) considera que los saberes ancestrales 
integran un conjunto de valores y conocimientos autóctonos 
transferidos de generación en generación, los mismos que 
dentro de un sistema de educación autóctono el rol 
fundamental dentro de la sociedad es ayudar al progreso y 
desarrollo. 

Asimismo, dentro de los saberes o conocimientos ancestrales 
indígenas existe una manera autóctona de expresión de 
prácticas culturales de estas culturales particulares. Los 
mismos que están inspirados por el inmenso amor y 
agradecimiento a la tierra, naturaleza y por cada elemento que 
lo integran, además de sus rituales, creencias, etc. (Suarez y 
Rodríguez, 2017). Es así que, los saberes ancestrales se 
originan debido a un sin número de prácticas que abarcan 
diferentes aspectos que son parte de su cultura milenaria, los 
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mismos que están totalmente alejadas del pensamiento 
científico. 

Por lo tanto, Sangurima (2016) plantea que los saberes 
tradicionales o conocimientos ancestrales son aquellos saberes 
transmitidos de generación en generación a lo largo del tiempo 
en las comunidades y pueblos indígenas. Por lo que se han 
mantenido a lo largo del tiempo en la convivencia 
colectiva/comunitaria a través de sus tradiciones, costumbres 
o prácticas orales de las comunidades humanas o pueblos 
originarios. 

Entonces, los saberes o conocimientos ancestrales 
comprenden todos aquellos aspectos relacionados con las 
técnicas y conocimientos adquiridos desde nuestros ancestros, 
tales como la gastronomía, artesanía, música, danzas, 
medicina, técnicas de conservación, producción y 
alimentación, etc. Por lo que dichos pensamientos, saberes, 
costumbres, y prácticas conforman la particularidad o 
característica colectiva de sus identidades. Asimismo, la 
espiritualidad sobresale como parte esencial de la identidad 
colectiva de los pueblos indígenas, los cuales están ligados con 
el vínculo armónico con la madre tierra. 

Prácticas místicas 

Lo constituyen aquellas experiencias o vivencias, las cuales los 
turistas participan y conocen la riqueza cultural de un 
determinado pueblo. Estas pueden ser rituales, creencias, 
leyendas, que han sido heredados por sus ancestros.  

a) Actividades espirituales 

Son aquellas actividades que generalmente se desarrollan en 
entornos naturales. Un viaje que conduce al ser interno, al 
verdadero yo para conocerse así mismo, reconocerse y poder 
trabajar en lo que nos causa aflicción. Su fin es encontrarse con 
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el “yo” ideal. Asimismo, poder encontrar el bienestar 
emocional. 

Dentro de las actividades y experiencias espirituales podemos 
encontrar las siguientes actividades: 

ü Retiros de silencio y espirituales 
ü Sesiones de yoga 
ü Sesiones místicas 
ü Meditación encuentros 
ü Excursiones de aventura 
ü Actividades deportivas, etc. 
b) Elementos naturales 

Son aquellos elementos que son fruto de la naturaleza, los 
cuales poseen una existencia propia e independiente del ser 
humano. Es decir, son todos los elementos naturales que 
conforman el medio ambiente, como la fauna y la flora. 

Es por ello que, en relación con la práctica del turismo místico, 
la preparación y uso de la medicina ancestral o tradicional (uso 
de plantas medicinales) es muy habitual, y son precisamente 
los que despiertan la motivación de los turistas de querer 
participar en este tipo de prácticas, teniendo como fin la 
recuperación y preservación de la medicina tradicional o 
ancestral. 

Localización 

Yarinacocha integra uno de los 7 distritos más representativos 
de la provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, 
los cuales se encuentran bajo la dirección del Gobierno 
Regional de Ucayali. La capital del distrito es Puerto Callao 
situada a unos 195 msnm. Asimismo, está integrada por sus ya 
conocidos caseríos y pueblos. Tal es el caso de la comunidad 
nativa de San Francisco, considerada la más antigua y 
numerosa comunidad perteneciente a la Etnia Shipibo-Konibo 
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y a la familia Pano. Se fundó el 4 de octubre de 1914, San 
Francisco, una de las Comunidades Nativas más 
representativas del distrito de Yarinacocha, cuyo poblamiento 
por la cuenca del Río Ucayali data de aproximadamente 2000 
años a.C.  

San Francisco está situada en la margen izquierda de la laguna 
de Yarinacocha a 14 km del Puerto Callao (la duración de viaje 
en bote es de 45 minutos aproximadamente desde el puerto de 
Yarinacocha y en auto desde Pucallpa es de 20 minutos). 
Asimismo, pertenece al distrito de Yarinacocha, provincia de 
Coronel Portillo, departamento de Ucayali, a unos 20 km de la 
ciudad de Pucallpa. Sus coordenadas geográficas son de 8° 18’ 
Latitud Sur. De longitud oeste es de 74° 38’ y 74° 40’, contando 
con una altitud de 120 msnm. La comunidad se encuentra 
ubicada en la ribera de la laguna de Yarinacocha. Asimismo, 
cuenta con 2 vías de acceso, tanto terrestre, enlazando a San 
Francisco, Puerto Callao y Pucallpa, como lacustre, enlazando 
la comunidad de San Francisco y Puerto Callao). 

Vías de acceso 

Para llegar a la comunidad nativa San Francisco se puede 
acceder por 2 vías principales: 

ü Terrestre: Partiendo desde la capital distrital de 
Puerto Callao- pasando por el C.P. San Pablo de Tushmo – 
Caserío San Lorenzo – C.P. San José – C.P. San Juan- Caserío 
Santa Rosa – Caserío 07 de Junio – se llega a la CC. NN de San 
Francisco: 16 km (40 minutos en auto en temporada seca), 
debido a que la carretera se inunda en varios tramos 
incluyendo el puente de la quebrada “Cashibo” dificultando el 
acceso por esta vía para llegar a esta comunidad. 
ü Lacustre o fluvial: Desde el Malecón de Puerto Callao 
se toma bote motor peque peque particular, el viaje dura 
aproximadamente 55 minutos – se sigue el trayecto con 
dirección norte pasando por los poblados de 11 de Agosto – 
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C.P. San José – C.P. San Juan – Leoncio Prado – Pueblo Libre 
– para luego llegar al Puerto principal de la CC.NN San 
Francisco, este acceso es navegable durante todo el año sin 
ninguna dificultad. 

Límites 

Por el Norte: desplazándose desde el Caño de Yarinacocha, 
situada a 1 km del río Ucayali, que se desplaza por la 
desembocadura de Panaillo. Por el Sur: por el Canal de 
Pacacocha y la Carretera Pucallpa, Puerto Callao hasta el 
kilómetro 54 de la carretera principal Pucallpa-Huánuco. Por 
el Este: la quebrada Lobo Caño, y finalmente termina en la 
restinga o el denominado Mangual. Por el Oeste: quebradas de 
Zapotillo y Cashibo. 

a) Demografía 

San Francisco cuenta con más de 4000 habitantes, 
aproximadamente. Adicionalmente, entre sus principales 
actividades económicas destaca el turismo, la artesanía, pesca 
y agricultura, así como la conservación de sus costumbres 
ancestrales como: danzas, idioma, música, pintura, 
vestimenta, destacan también por su medicina tradicional, 
entre otros. 

b) Aspectos históricos 

Según Venturo (como se citó en Diaz y Meza, 2002) plantea 
que esta familia es una de las más antiguas y sabias de la 
Amazonía peruana. Esto de acuerdo a las fuentes históricas, se 
cree que estas familias originarias se mantienen desde hace 
muchísimos años (4000 mil años), por lo que han formado una 
de las etnias ribereñas con más tiempo de existencia. 
Asimismo, cuentan con un gran legado cultural como lo son 
sus tradiciones y costumbres, y por ende la habilidad en la 
manejo y conservación del ecosistema, por lo que se puede 
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evidenciar el gran respeto hacia ambientes vivos como la 
naturaleza, y saben que, al destruirlos, como consecuencia se 
produciría una crisis y se pondría en riesgo la naturaleza, 
afectando de esta forma al suelo, animales y plantas, agua, aire. 
Es por ello que, consideran lo mágica y maravillosa que es la 
naturaleza, y por supuesto lo que significa la ecología en 
términos de bienestar y salud. Asimismo, son considerados 
gente pacífica y sencilla.   

En el año de 1930, gracias a los primeros misioneros 
evangélicos (norteamericanos) que se asentaron dentro del 
territorio de la Etnia Shipibo-Konibo se logró evangelizar e 
impartir educación mediante escuelas bilingües. 

Según Chávez (como se citó en Diaz y meza, 2002) plantea que 
San Francisco se fundó el 4 de octubre de 1914 por el 
denominado Primer curaca Luis López. En aquel tiempo arribó 
el sacerdote franciscano Felipe Laqui, donde 
aproximadamente habitaban 20 familias. Posteriormente, en 
el año 1975, específicamente un 24 de noviembre se logra la 
fundación oficial de la hoy comunidad nativa San Francisco de 
Yarinacocha. Cabe señalar que, San Francisco es una 
comunidad muy frecuentada por visitantes/turistas 
extranjeros, debido a que mantienen sus costumbres y 
tradiciones ancestrales tales como, el idioma, la vestimenta, 
actividades artesanales, ceremonias de ayahuasca, viviendas 
rústicas típicas, etc. 

Según Landeo y Bant (1999) señalan que “debido a la llegada 
de los misioneros religiosos se dejó de practicar una de las 
costumbres ancestrales denominada “clitoridectomía” lo que 
en el idioma shipibo se traduce como “Pishta”, en castellano 
quiere decir mutilación genital (clítoris). Esta costumbre 
consistía en la mutilación del clítoris. Según la cultura shipiba, 
esta práctica de este acontecimiento era de índole higiénico 
para desaparecer los olores desagradables y disminuir el 
apetito sexual, lo que para tal caso según la creencia, 
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conllevaba a la ociosidad e infidelidad por parte de la mujer. Es 
por ello que, en aquel tiempo, las mujeres shipibas lo 
consideraban como una práctica normal. Sin embargo, de 
acuerdo al testimonio del profesor nativo Yuri Chavez, en la 
actualidad este ritual desapareció, y ya no se practica desde el 
año 1960 aproximadamente. Fue en ese mismo año que pudo 
evidenciar un acontecimiento de ese tipo, era la mutilación del 
clítoris de sus 3 hermanas (en lo que actualmente es el distrito 
de Iparía), quienes tenían las edades de 12, 13, 16. En su relato 
manifiesta que aquel día, les dieron de beber a sus hermanas 
masato, en medio de cantos y danzas, los cuales repetían una y 
otra vez hasta llegar a un estado totalmente de ebriedad, lo que 
significaba que ya estaban listas para el acto de mutilación.  

Por otro lado, entre otras de las costumbres que dejaron de 
practicar es la deformación de la frente de los niños. 

c) Aspectos culturales 

Diaz y meza (2002) plantean que la comunidad nativa de San 
Francisco está experimentando un proceso de aculturación 
debido a la influencia moderna. Esto se origina debido a que la 
comunidad forma parte y se encuentra relativamente cerca de 
la zona urbana de la ciudad de Pucallpa.  

Por otro lado, hace aproximadamente 50 años, una de las 
costumbres bastante comunes por parte de estas familias era 
que los padres podían elegir a quienes fueran las parejas de sus 
hijas (edad promedio de entre 8 -10 años), de forma tal que las 
entregaban a hombres bastante mayores (pretendientes), 
quienes fueran capaces de cumplir con ciertos requisitos, como 
ser buen trabajador, buen pescador, cazador o machetero, con 
habilidades de poder trozar o tumbar un árbol de capirona, de 
lo contrario si no cumplía con el reto, perdía la oportunidad de 
estar con la joven. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de 
jóvenes prefieren elegir a sus pretendientes siempre y cuando 
cuenten con un trabajo o profesión. 
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Por otro lado, es admirable ver que la Etnia Shipibo-Konibo 
mantiene aún el uso de su vestimenta típica, los cuales es 
común ver especialmente en las mujeres indígenas. Así como 
también, la conservación de su idioma. No obstante, se dejaron 
de practicar otras costumbres consideradas perjudiciales para 
la salud reproductiva, en el caso de las mujeres 
específicamente, como se mencionó líneas arriba la mutilación 
genital (clitoris) y lo que se denomina la deformación de la 
frente de los niños. 

Además de ello, podemos mencionar que también se perdieron 
lo que son el uso de utensilios hechos a base de arcillas, como 
fue el caso de las ollas que fueron reemplazadas por los de 
aluminio, el uso actual de platos de porcelana, el pate (que lo 
usaban como tazón hecho de una planta denominada huingo), 
y demás recipientes de plástico. 

Asimismo, es importante señalar que, la comunidad aun 
cuenta con costumbres favorables, como es el caso de la 
integración social, los cuales consiste en compartir todo lo que 
tienen, como lo obtenido por la pesca, la caza, comen juntos, 
actividades de cumpleaños, actividades festivas, danzas, 
música, etc. 

Cosmovisión shipiba 

La convivencia cotidiana del hombre y la mujer shipiba se 
desarrolla principalmente en un entorno natural, de 
convivencia con la naturaleza y su vibración, el hombre y la 
mujer shipiba saben que el ser humano es un producto más de 
la naturaleza, de la tierra, siendo fundamental el respeto hacia 
los animales y las plantas, y se definen como un pueblo que 
conoce sus orígenes. 

Cabe resaltar que, la cosmovisión shipiba se basa en la 
existencia de cuatro mundos: 
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1. Reino de las aguas (en Shipibo “Jene nete”) 

Un mundo donde se encuentran los espíritus de las aguas. A la 
creadora de este reino es la Ronin (serpiente, boa), un espíritu 
caracterizado por una boa enorme, la más poderosa, a quien se 
le atribuye ser la madre de los ríos pertenecientes a la 
amazonia. Según la creencia, se dice que dentro de este mundo 
habitan los Shipibos-Konibos, personajes denominados como 
“jenechaikonibo”, son personas que han dietado para poder 
convertirse en seres adaptables al agua. 

En la siguiente imagen se observa el mundo de las aguas y sus 
habitantes que viven en ella. Asimismo, se puede observar los 
diseños de “RONIN”, diseño que caracteriza al arte Shipibo. 

2. Nuestro mundo (en Shipibo “Non nete”) 

Este mundo hace referencia al mundo que se encuentra 
habitado por toda la comunidad humana, las plantas, los 
animales y más seres vivientes. Se cree que este mundo estaría 
habitado por los espíritus de las plantas como: ayahuasca, 
lopuna, tabaco, catahua, etc., considerados plantas 
medicinales para los hombres Shipibos-Konibos. 

3. Mundo malo (en Shipibo “Panshin nete”) 

Aquel mundo que se lo denomina mundo de los pecados y de 
los espíritus malos. Se cree que los curanderos están 
condenados a pertenecer a este mundo. De acuerdo a la 
concepción cultural de este grupo, existe un trasmundo, una 
división de grupos humanos entre buenos y malos. Por lo que, 
hay personas, quienes a lo largo de su existencia han 
desobedecido, y como consecuencia serán castigados. La 
creencia es que dicho castigo radica en que estas personas 
emprenderán un viaje río abajo por el Ucayali hasta 
desembocar por el río Amazonas, cabe mencionar que estas 
personas estarán conducidas bajo las órdenes del denominado 
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Simpira, a quien se le considera un ser gigante con unos brazos 
bastante largos y cuernos. 

4. Mundo maravilloso (en Shipibo “Jakon nete”) 

Este mundo hace referencia al mundo donde habita el Padre 
Sol, que en el idioma Shipibo se conoce como jakon nete. Existe 
la creencia que es a donde se conducen todos los espíritus de 
las personas, así como también espíritus de las plantas y 
animales. En este mundo donde abundan las frutas, flores y 
plantas, donde el médico vegetal Shipibo-Konibo (el meraya) 
puede llegar, debido a que solo él tiene la capacidad de visitar 
aquel mundo antes de su muerte. Según la creencia del pueblo, 
ese médico tradicional, especialista de la salud puede recorrer 
los cuatro mundos y tomar contacto con los seres que allí 
habitan. Esto se da a través de la toma de ayahuasca. 
Asimismo, él tendría la capacidad de transformarse en otros 
seres como: la boa, puma, tigre, etc. 

d) Actividades que repercuten en el desarrollo de 
la comunidad  
ü La pesca 

Es una actividad tradicional muy común dentro de la cultura 
Shipibo-Konibo. Los pescadores, quienes tienen la 
responsabilidad de llevar alimentos a sus hogares, o como 
también vender a los pobladores que lo requieran. 

ü Uso de la medicina tradicional 

El uso de plantas medicinales es una actividad bastante 
desarrollada por la Etnia Shipibo-Konibo. Esto debido a las 
múltiples enfermedades que padecen. Sin embargo, cuando se 
trata de enfermedades comunes, algunos pobladores saben 
con qué planta deben ser tratados. Sin embargo, existen otras 
enfermedades que solo pueden ser tratadas por el Onaya, o 
también se le denomina curandero, quien tiene conocimientos 
más amplios acerca de las plantas. Por lo que, podría 
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considerarse un médico tradicional que cura a las personas de 
los misterios naturales (susto). 

ü Agricultura 

Para esta actividad se le denomina también agricultura de roza, 
tumba y quema. Consiste en cultivar la vegetación, 
posteriormente derribar los árboles y finalmente quemar los 
árboles, para que las cenizas aporten fertilidad al suelo. Dentro 
de sus productos principales cultivados están: plátano, yuca, 
maní, frijol, maíz, y arroz. 

ü Artesanía  

Las costumbres de la comunidad se expresan a través de sus 
diversas manifestaciones culturales como la elaboración de sus 
artesanías y la técnica de diseño ancestral denominado “kene”, 
característica principal del arte Shipibo, basados en las formas 
geométricas que plasman a través de soportes de madera, tela 
y cerámica. Es precisamente esta práctica de pintar bordar y 
tejer, donde se resalta un diseño bastante colorido, se le 
denomina kené, una técnica, arte y vivencia que es transmitida 
de madres a hijas, considerada la más importante y la más 
fuerte expresión cultural de la etnia.  

Cabe señalar que, la idea principal del diseño Shipibo es de 
representar a la “ronín”, a quien se le atribuye como la 
serpiente cósmica que mezcla en su piel los diferentes diseños. 
En un sentido mitológico, cada diseño representa a la ronin, a 
quien se le atribuye la creación del universo. Por lo tanto, 
simboliza a Dios. 

Es importante mencionar que, debido a su importancia 
cultural que se le atribuye, el diseño “kené” en abril de 2008 
fue declarado como patrimonio cultural de la Nación, en tanto 
se trata de una expresión cultural que se fundamenta en la 
representación de la cosmovisión del pueblo Shipibo. 
Asimismo, las características esenciales como lo son la estética 
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y el conocimiento de este pueblo, y que, además, es uno de los 
elementos identitarios fundamentales ante la sociedad 
nacional. Recuperado de 
https://repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CULTU
RA/682/Ken%C3%A9.%20Arte%2C%20ciencia%20y%20tra
dici%C3%B3n%20en%20dise%C3%B1o.pdf?sequence=1&isAl
lowed=y 

ü Turismo 

San Francisco es la comunidad nativa más visitada de la ciudad 
de Pucallpa por turistas locales, nacionales y extranjeros. Esto 
debido a la conservación de sus costumbres tradicionales como 
la vestimenta, artesanía, actividades místicas, etc. Además, los 
pobladores pertenecientes a la comunidad se caracterizan por 
ser personas cálidas, acogedoras y amables con los visitantes. 
Dentro de sus actividades turísticas se pueden realizar 
caminatas a otras comunidades; paseo en bote por el lago 
Yarinacocha; camping, pesca, etc. 

e) Descripción de las manifestaciones culturales 

San Francisco es una de las más representativas del grupo 
Étnico Shipibo-Konibo, el cual se caracteriza por la 
conservación de sus manifestaciones culturales. Las viviendas 
están hechas a base de hojas de palmeras, cañabrava y pona. 
Cabe señalar que las viviendas de las diversas familias son 
consideradas como auténticos talleres artesanales. Por lo que, 
a diario, las mujeres shipibas hacen uso de técnicas 
ancestrales, y del gran talento heredado por sus ancestros. 
Elaboran creativos y coloridos bordados en telas, los cuales son 
teñidos con pigmentos naturales, elaboran también sus 
cerámicas, collares y pulseras hechas a base de semillas 
silvestres, colmillos de animales, mostacillas. Asimismo, 
realizan coronas ceremoniales hechas a base de plumas de 
aves, pantallas a base de huingo, tejen sus propias cushmas a 
base de algodón cosechadas en la zona. Es importante 
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mencionar que en la elaboración de todas sus artesanías están 
inspiradas bajo el diseño Kené, los cuales son diseños 
geométricos lineales bastante armoniosos y que por cierto son 
realizados a pulso. 

ü Idioma 

La lengua Shipibo-Konibo es un elemento fundamental de la 
identidad cultural étnica Shipibo-Konibo. Es por eso que se 
consideran a sí mismos como “jonikon” o “jónibo”, que se 
traduce como “la gente verdadera”. De igual modo hacen 
referencia a su lengua, traduciéndose como “lengua verdadera” 
o “idioma por excelencia”. 

Agustin (2017) considera que el idioma es un elemento 
identitario, por lo que hace hincapié en que el idioma Shipibo 
le genera un sentimiento de orgullo, ya que en él se refleja la 
vida y todo el poder del que caracteriza a dicho pueblo. 
Asimismo, señala que es la lengua materna, del corazón, con la 
que creció y se siente endiosado, ya que es la lengua que mamá 
le enseñó y cantó. Evidentemente, existe un sentido de 
pertenencia hacia su propia cultura, y un alto nivel de 
identidad cultural, por lo que el idioma vendría a ser uno de los 
elementos claves. 

 

 

 

ü Vestimenta típica de la comunidad nativa 
Shipibo-Konibo de San Francisco 

Vestimenta de las mujeres 

Las mujeres suelen utilizar “cotón”, son las blusas de seda con 
bordes sobresalientes de colores intensos o muy coloridos. Su 
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uso es de todos los días. Sin embargo, hace años que se dejaron 
de utilizar un tipo de disco de plata incrustado en la nariz, por 
lo que hacía de su aspecto aún más impactante. En lo que 
respecta al uso de collares y brazaletes de semillas, que eran 
confeccionados por ellas mismas, solo algunas mujeres lo 
hacen. Es importante mencionar que, en el pasado no solían 
usar zapatos o sandalias, siempre caminaban con los pies 
descalzos. 

Asimismo, suelen usar faldas artesanas denominadas 
“pampanillas” o “chitónti” en el idioma Shipibo, y siempre 
acompañados del diseño kené. 

Vestimenta de los hombres 

Los hombres de la Etnia Shipibo-Konibo solían ponerse 
“cushmas”, una especie de túnicas que llegaban hasta los 
tobillos y con mangas que llegaban hasta los codos. Su uso era 
cotidiano. No obstante, en la actualidad suelen usarse solo en 
ceremonias de ayahuasca, como una pieza decorativa. Los 
mismos que fueron reemplazados por pantalones y camisas 
con bordes Shipibos, esto debido a la influencia de la moda 
occidental, lo que está generando pérdida de la cultura, 
haciendo que los niños (as), jóvenes prefieran usar ropa 
moderna. 

Entonces se concluye que, la indumentaria se usa como piezas 
decorativas solo en un momento determinado con el propósito 
de atraer a más turistas. Lamentablemente, solo buscan vender 
un espectáculo engañoso. 

ü Artesanía 

Si bien es cierto, la cerámica es la representación de la 
cosmovisión de la Etnia Shipibo-Konibo. En la cerámica el 
material principal es el barro, debido a que es un material 
bastante versátil, lo que permite con facilidad transformar y 
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crear diferentes formas. Cabe señalar, que la elaboración de las 
cerámicas es exclusivamente femenina. Las mujeres usan la 
arcilla denominada mepó, la cual debe ser mezclada con la 
ceniza de la corteza del denominado árbol “apacharama”. Los 
diseños decorativos están inspirados bajo el diseño geométrico 
del Kene. Dentro de sus cerámicas, elaboran con mucha 
frecuencia tinajas de gran tamaño, con diversas formas de 
animales. Asimismo, son usadas para la preparación del 
masato, considerada una bebida típica hecha a base de yuca 
fermentada. 

Si bien es cierto, el arte Shipibo es una de las expresiones 
culturales más representativas de la Amazonia peruana. Los 
mismos que son expresados en sus cerámicas y textiles a través 
de técnicas y tradiciones que fueron transmitidos de 
generación en generación. Cabe señalar que los diseños 
representan la cosmovisión del mundo Shipibo-Konibo. Es por 
ello que la característica fundamental es el kené, el diseño 
considerado la máxima expresión del arte Shipibo. Según la 
tradición, antes de pintar, bordar o tejer, los artistas suelen 
consumir determinadas plantas como rao, ayahuasca, etc., 
como parte del proceso de visualización y creación mental de 
una mezcla de figuras geométricas, todo esto gracias al poder 
de la anaconda. Cabe resaltar que, los que colores 
característicos son el rojo, amarillo, blanco y negro. 

La calidad artística de su artesanía hizo que el famoso y 
representativo diseño kené adquiera un valor importante 
dentro de la cultura Shipiba, ya que en ella manifiesta su 
cosmovisión. Como se mencionó líneas arriba, en el 2008, el 
diseño kené fue declarado como Patrimonio Cultural de la 
Nación con Resolución Directoral RD N 540/INC-2008. 

Cumapa (2017) manifiesta que el arte también es muy 
importante para la identidad cultural, ya que es la expresión 
espiritual, física y cultural de nuestro pueblo Shipibo-Konibo. 
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Es una fiesta de celebración muy representativa del pueblo 
Shipibo-Konibo, considerada la fiesta más importante. Se le 
denomina “la gran fiesta de la bebida” o “la gran masateada”, 
de celebración colectiva, los cuales era organizada con meses 
de anticipación, durante ese tiempo se preparaban las chacras 
para la siembra de yuca. Asimismo, las comunidades vecinas 
eran invitadas a esta gran celebración, donde la principal 
actividad consistía en cantar, bailar y embriagarse, bebiendo 
grandes cantidades de masato fermentado “huarapo” dentro 
de grandes tinajas cubiertas de atractivos diseños Shipibos 
“kené”. 

Música 

Cantos “Mashá” 

En las fiestas de celebración del pueblo Shipibo-Konibo se 
destacan cantos tradicionales como el denominado “mashá”, 
estas prácticas de canto conservan y transmiten 
conocimientos. Estos pueden ser cánticos donde participan 
tanto varones como mujeres, desde los más pequeños hasta los 
más ancianos. En esta práctica los cantos del mashá se 
responden entre sí entre todos los participantes, dialogan y 
relatan diversas historias, tratando de revivir los diversos 
episodios que han sido parte de sus historias de vida, desde la 
alegría de la congregación colectiva hasta las etapas más duras 
de la vida y resistencia del pueblo Shipibo. Esto conlleva a que 
algunos expresen y transmitan alegría, y otros a un 
sentimiento profundo de lamento por acontecimientos 
pasados. Es importante recalcar existe un género de mashá 
para cada situación. 

ü Rito 

En el pueblo Shipibo-Konibo siempre se ha evidenciado el 
respeto hacia la naturaleza, por lo que comprenden que su 
conservación es fundamental por lo mágica que puede llegar a 
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ser en términos de salud y bienestar. Cabe resaltar que, a la 
liana ayahuasca se le considera una planta sagrada o medicina 
del alma. 

La ingestión de ayahuasca, marosa, toe, etc., se realizaba con 
el fin de que el médico tradicional pueda tener la capacidad de 
dar diagnóstico y tratamiento a las enfermedades, y que 
gracias a la toma de ayahuasca podía ver la medicina 
tradicional que se requería para cada caso. Cabe señalar que, 
el Onanya (médico tradicional), que significa el que tiene 
sabiduría. Éste solo podía adquirir sabiduría a través de dietas, 
lo que significa una privación rigurosa de ciertos alimentos, 
abstinencia sexual, etc. 

En relación con la artesanía, se dice que el diseño kené se 
aprendió tomando ayahuasca, para poder ver visiones y 
plasmarlo en sus telares. 

En la actualidad, en la comunidad de San Francisco existen 
médicos tradicionales (Onanyas) que ofrecen tomas de 
ayahuasca con el fin de sanar daños psicológicos o espirituales. 
Dentro de las sesiones se realizan limpias espirituales con 
terapias intensivas o baños energéticos. 

 

 

 

Gastronomía shipiba (jawekiatibo) 

Comidas (pitibo): 

Ahumado (yapa itan nami yonan) 



40 
 

Bien puede ser un pescado o animal del monte, asado en 
candela. Este ahumado se sirve con plátano asado o 
sancochado, verde o maduro. 

Tinbuchi (Beten) 

Es una comida hecha a base de pescado o carne del monte con 
plátano rallado. Los pescados son cortados en trozos para que 
al cocinarse se logre una textura muy suave y pueda mezclarse 
con el plátano rallado. Una vez cocinado se agrega un poco de 
sacha culantro, ají dulce y sal al gusto. 

Pango (tashianka kobin) 

Este plato es preparado a base de cualquier pescado salado, sea 
fresco o seco, y cuando se esté cocinando se agrega en la misma 
olla plátano verde o yuca. En este plato no debe faltar el ají 
charapita.  

Patarashca (kawa) 

Este es una comida preparada a base de pescado mezclado con 
ají dulce picado, cebolla, culantro y sal al gusto. 

Chilcano (yapa kobin) 

Es un plato muy común, bastante simple y popular entre la 
población. Esta hecho a base de pescado fresco, y para su 
preparación se necesita solamente los pescados y agregar el 
culantro y el ají dulce. 

Bebidas (xeatibo): 

Chapo cernido (paranta xeati toa) 

El chapo es la principal bebida del pueblo Shipibo-Konibo, es 
preparado a base de plátano maduro machacado o aplastado, 
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a veces se agrega un poco de maní molido para dar gusto a la 
bebida. 

Mazamorra de plátano (pororoka) 

Esta es una bebida preparada a base de plátano rallado (pintón 
o verde). 

El masato (atsa xeati) 

Es una bebida preparada a base de yuca. Para preparar se pela 
una gran cantidad de yuca que luego es sancochado hasta que 
esté completamente suave. Luego se procede a machacar o 
aplastar hasta que quede como una masa, a esta masa se agrega 
un poco de camote rallado crudo mezclado con el jugo de caña 
de azúcar. Luego se deja reposar hasta el siguiente día para que 
fermente. 

Definición de términos básicos  

ü Místico. – hace referencia a todo lo relativo a lo oculto, 
misterioso. 
ü Esotérico. – se refiere a lo oculto, reservado. Que es 
impenetrable o de difícil acceso para la mente. Que se 
transmite oralmente a los iniciados. 
ü Turismo místico. – está relacionada principalmente 
a actividades basadas en la aplicación de conocimientos 
ancestrales y elementos naturales. Por lo que ofrece al turista 
un viaje que conduce al desarrollo personal y espiritual a través 
del contacto ritual con la espiritualidad indígena ancestral. 
ü Ceremonia. – hace referencia al acto arreglado que se 
realiza por costumbre, para dar reverencia, honor, culto a las 
cosas divinas. 
ü Ritual. – se refiere a la forma establecida para una 
ceremonia. Un acto o acción ceremonial. 
ü Ayahuasca. – El término proviene de 2 palabras 
quechuas, las cuales Aya significa muerto y Huasca significa 
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liana o soga. Por lo que se traduce como la soga o liana de los 
muertos. Asimismo, es considerada una bebida utilizada para 
comunicarse con el mundo de los espíritus. Asimismo, es 
considerada la liana de la selva cuyas hojas se prepara un 
brebaje de efectos alucinógenos, empleado por chamanes o 
médicos vegetales con fines curativos. Por lo que su uso es 
frecuente y casi obligatorio en las ceremonias de sanación y 
médicas. Asimismo, a quien lo bebe le posibilita la oportunidad 
de experimentar y vivir una sensación de bienestar y euforia 
total. 
ü Brebaje. – se refiere a la bebida, especialmente la 
compuesta de ingredientes desagradables al paladar. 
ü Plantas medicinales. – según el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), son aquellas plantas 
que producen sustancias denominadas principios activos, los 
cuales desempeñan una conducta farmacológica, que pueden 
ser beneficiosas o nocivas ante un organismo vivo. Su beneficio 
fundamental es ser usada como medicamento o droga para que 
mitigue las enfermedades, y por ende mejorar y sanar la salud. 
ü Purga. – bebida medicinal que se toma para defecar. 
ü Brujo. – Persona a la que se le atribuyen poderes 
mágicos obtenidos del diablo. Suelen denominarse también 
como hechiceros supuestamente dotados de poderes mágicos 
en determinadas culturas. Por otro lado, en el pueblo Shipibo-
Konibo se suele denominar como “yobe” o brujo, los cuales 
poseen conocimientos de la medicina vegetal y con ciertas 
facultades para hacer daño. Es decir, tiene una connotación 
negativa porque se le considera como un ser cruel y vengativo. 
ü Cosmovisión. – se refiere a la visión o concepción 
global del universo. Es decir, la manera de ver e interpretar el 
mundo. 
ü Idiosincrasia. -  hace referencia al carácter o 
características, rasgos, temperamento, etc., que son propios, 
particulares y distintivos de una persona o de una determinada 
colectividad. 
ü Chaman. – se le denomina a la persona considerado 
brujo o hechicero, los cuales se considera una persona que 
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supuestamente dispone de un poder sobrenatural 
permitiéndole contactarse con espíritus, curar enfermedades, 
predecir el futuro, entre otras. 
ü Curandero. – se le atribuye a la persona que tiene el 
conocimiento de la aplicación y uso de la medicina tradicional. 
ü Médico vegetal. – se le denomina a la persona sabia 
con conocimientos adquiridos de las plantas, que puede tener 
la capacidad de curar y sanar los males de las personas. 
ü Onanya. – se le atribuye a la persona que posee 
sabiduría, los cuales es adquirido mediante dietas y privación 
rigurosa de ciertos alimentos, sexo y otros de acuerdo a las 
indicaciones de los maestros. Asimismo, para que pueda dar 
un diagnóstico o tratamiento lo hace a través de la ingesta de 
la ayahuasca, toé, marosa, etc. Solo a través de ello, puede 
lograr diagnosticar la enfermedad, y al mismo tiempo la 
medicina que se requiere para tal caso. 
ü Kené. – se refiere a los diseños Shipibos caracterizados 
particularmente por las formas lineales bastante coloridas que 
las personas tejen o dibujan en sus textiles u otro material 
utilizado. Cabe señalar que a este tipo de diseño Shipibo se le 
denomina “ronin”, haciendo referencia a la serpiente cósmica 
que lleva en su piel todos los diseños inimaginables, y a quien 
se le considera el creador del universo y por lo tanto simboliza 
a Dios. 
ü Pueblo indígena Shipibo-Konibo. – es un grupo 
originario que está muy vinculado con lo espiritual y con la 
naturaleza. Asimismo, su origen se debe a la mezcla de 3 
diferentes culturas de grupos étnicos, los Shipibos 
(shipi=mono), los konibos (kon=pez), xetebos 
(xete=gallinazo). De modo que la denominación de este pueblo 
podría estar vinculada con los términos en su lengua originaria 
de mono y pez. Además de ello, se cree que de acuerdo a la 
costumbre y tradición de este grupo originario Shipibo-Konibo 
obtuvo tal denominación porque en el pasado se ennegrecían 
o se pintaban el mentón, la frente y la boca con un tinte natural 
negro, lo que hacía que la apariencia sea parecida a la de un 
mono al que denominaban shipi.  
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El libro se ha sido desarrollada y aplicada para los pobladores 
de la comunidad nativa Shipibo-Konibo de San Francisco, esto 
con el objetivo de obtener y mostrar resultados mediante la 
aplicación estadística, graficas, distribución de frecuencias, y 
trabajo de campo, etc. 

Seguidamente, se mostrarán los resultados obtenidos de la 
encuesta aplicada a los 312 pobladores (varones y mujeres) de 
la comunidad nativa de San Francisco. 

Tabla 1. Personas encuestadas según género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido FEMENINO 199 63,8 63,8 63,8 

MASCULINO 113 36,2 36,2 100,0 

Total 312 100,0 100,0  

 

Los datos obtenidos, el mayor porcentaje de encuestados con 
63,78% fueron mujeres, y el 36,22% fueron hombres. 

Tabla 2. Personas encuestadas según edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 20-29 56 17,9 17,9 17,9 

30-39 65 20,8 20,8 38,8 
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40-49 68 21,8 21,8 60,6 

50-64 123 39,4 39,4 100,0 

Total 312 100,0 100,0  

Los datos obtenidos, el mayor porcentaje de población 
encuestada se encuentra entre los 50-64 años de edad con el 
39,42%, seguido entre los 40-49 años de edad con el 21,79%, 
entre los 30-39 años con el 20,83%, y finalmente entre los 20-
29 años con el 17,95%, formación académica del mayor 
porcentaje de la población encuestada es del 44,55% quienes 
cuentan con estudios de nivel secundario, seguido del 32,05% 
con estudios de nivel superior, el 17,63% cuenta con estudios 
de nivel primario, mientras que el 5,77% no cuentan con 
ningún nivel de estudio, podemos interpretar que más de la 
mitad de las personas encuestadas, el 59,62% sí saben que los 
moradores de la comunidad aún conservan el uso de la 
vestimenta típica, mientras que el 32,05% dieron a conocer 
que no saben que los moradores de la comunidad aún 
conservan el uso de la vestimenta típica, y el 8,33% optó por no 
saber/no opinar, podemos interpretar que más de la mitad de 
las personas encuestadas, es decir, que el 75% manifestaron 
que sí saben que aún se transmite de padres a hijos la 
enseñanza de los diseños tradicionales (kené) en los trabajos 
artesanales (cerámica, textilería, pintura, etc.), mientras que el 
15,38% optaron por no saber/no opinar, y un 9,62% 
manifestaron que no los datos obtenidos, podemos interpretar 
que un 54,17% de las personas encuestadas dijeron que, la 
comunidad no continúa practicando la fiesta tradicional 
denominada la gran fiesta (ani xeati), contrariamente, el 
45,83% manifestaron que sí se celebra dicha fiesta tradicional, 
un 54,17% de las personas encuestadas dijeron que, la 
comunidad sí continúa practicando los cantos tradicionales 
como el mashá, mientras que, el 24,04% no sabe/no opina, y 
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un 21,79% manifestaron que no, de acuerdo a los datos 
obtenidos, podemos interpretar que existe un nivel alto del 
82,05% de las personas encuestadas que manifestaron que en 
la comunidad si existen médicos vegetalistas o tradicionales 
que realizan ceremonias o sesiones de toma de ayahuasca, 
mientras que solo un 17,95% no saben/no opinan.  

El 62,50% manifestaron que tienen conocimiento sobre las 
comidas típicas (betén, kahuá, tashianka kobín, etc.) y bebidas 
típicas (atsa xeati, warapo, etc.) de su comunidad, mientras 
que el 21,15% manifestaron que no, y un 16,35% no saben/no 
opinan. 

Servicios e instalaciones turísticas  

El 64,10% de las personas encuestadas consideran que las vías 
de acceso para llegar a la comunidad de San Francisco no se 
encuentran en buen estado, mientras que el 35,90% 
manifestaron que si se encuentra en buen estado, según los 
datos obtenidos, podemos observar que el 44,55% de las 
personas encuestadas optaron por no saber/no opinar acerca 
de si los servicios de alojamiento que brindan las casas de 
hospedaje/casas de familia y albergues son adecuados, 
mientras que el 35,90% manifestaron que dichos servicios si 
son adecuados, y un 19,55% dijeron que no. 

Los datos obtenidos, podemos observar que el 56,09% de las 
personas encuestadas manifestaron que los establecimientos 
que brindan servicios de alimentación si son adecuados, 
mientras que el 24,04% optaron por no saber/no opinar, y un 
19,87% dijeron que no son adecuados, más de la mitad de las 
personas encuestadas, es decir, del 69,55% manifestaron que 
la comunidad sí está organizada para brindar servicios de 
seguridad a los turistas, mientras que el 30,45% manifestaron 
que no saben/no opinan, podemos observar que el 51,60% de 
las personas encuestadas manifestaron que no saben/no 
opinan acerca de si los servicios de guiado que brindan los 
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guías de la comunidad son adecuados, mientras que el 48,40% 
manifestaron que dichos servicios si son adecuados. El 52,88% 
de las personas encuestadas consideran que el embarcadero de 
la comunidad si se encuentra en buen estado, mientras que el 
47,12% manifestaron que no, los datos obtenidos, podemos 
interpretar que existe un nivel alto del 81,09% de las personas 
encuestadas que manifestaron sentirse privilegiados de 
pertenecer al pueblo Shipibo-Konibo, mientras que solo un 
18,91% no saben/no opinan, más de la mitad de las personas 
encuestadas, es decir, el 63,78% consideran que es importante 
que los padres transmitan a sus hijos los conocimientos, 
costumbres y tradiciones ancestrales, mientras que el 36,22% 
prefirieron no saber/no opinar. Los datos obtenidos, podemos 
interpretar que el 66,03% de las personas encuestadas 
consideran que, si es importante saber la preparación de los 
platos y bebidas típicas de su comunidad, mientras que el 
20,19% optaron por no saber/no opinar, y un 13,78% 
manifestaron que no. 

El 56,09% de las personas encuestadas manifiestan que suelen 
escuchar música shipiba porque les transmite sentimiento, 
mientras que el 25,64% no saben/no opinan, y un 18,27% 
manifestaron que no, existe un nivel alto del 80,77% de las 
personas encuestadas que manifestaron sentirse orgullosos de 
que a través de los trabajos artesanales puedan conocer mejor 
su cultura, mientras que solo un 19,23% prefirieron no 
saber/no opinar, los datos obtenidos, podemos analizar que el 
56,09% de las personas encuestadas manifestaron que usan la 
vestimenta típica (pampanilla y cotón; cushma) en su vida 
diaria, mientras que el 43,91% manifestaron que no. 

La encuesta fue aplicada a los pobladores de la comunidad 
nativa de San Francisco, los cuales dieron como resultado lo 
siguiente: 

Con respecto a manifestaciones culturales: en la figura 16, se 
observó que el 59,62% de las personas encuestadas 
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manifestaron que los moradores de la comunidad aún 
conservan el uso de la vestimenta típica. Asimismo, a la figura 
17, se observó que más de la mitad de las personas encuestadas, 
es decir, el 75% manifestaron que aún se transmite de padres a 
hijos la enseñanza de los diseños tradicionales (kené) en los 
trabajos artesanales (cerámica, textilería, pintura, etc.). Sin 
embargo, en la figura 18, se observó que un 54,17% de las 
personas encuestadas no continúan practicando la fiesta 
tradicional denominada la gran fiesta (ani xeati). En cuanto a 
la figura 19, se apreció que un 54,17% de las personas 
encuestadas dijeron que la comunidad continúa practicando 
los cantos tradicionales como el mashá. Además, en la figura 
20, se observó que el 82,05% de las personas encuestadas 
dijeron que en la comunidad si existen médicos vegetalistas o 
tradicionales que realizan ceremonias o sesiones de toma de 
ayahuasca, y finalmente, en la figura 21, se apreció que más de 
la mitad de las personas encuestadas, es decir, el 62,50% 
tienen conocimiento sobre las comidas típicas (betén, kahuá, 
tashianka kobín, etc.) y bebidas típicas (atsa xeati, warapo, 
etc.) de su comunidad. 

Con respecto a los servicios e instalaciones turísticas, en la 
figura 22 se observó que el 35,90% de los pobladores 
manifestaron que las vías de acceso para llegar a la comunidad 
de San Francisco se encuentran en buen estado, mientras que 
en la figura 23, se pudo apreciar que el 35,90% de los 
pobladores manifestaron que los servicios de alojamiento que 
brindan las casas de hospedaje/casas de familia y albergues 
son adecuados. Asimismo, en la figura 24 se apreció que el 
56,09% dijeron que los establecimientos que brindan servicios 
de alimentación son adecuados. Por otro lado, en la figura 25, 
se observó que más de la mitad de las personas encuestadas, es 
decir, el 69,55% manifestaron que la comunidad sí está 
organizada para brindar servicios de seguridad a los turistas, 
mientras que en la figura 26 se observó que el 48,40% dijeron 
que los servicios de guiado que brindan los guías de la 
comunidad son adecuados. Paralelamente, en la figura 27 se 
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apreció que el 52,88% consideraron que el embarcadero de la 
comunidad se encuentra en buen estado. 

Con respecto a la identidad cultural, en la figura 28, el 81,09% 
de pobladores manifestaron sentirse privilegiados de 
pertenecer al pueblo Shipibo-konibo. Asimismo, en la figura 
29, se observó que el 63,78% dijeron que es importante que los 
padres transmitan a sus hijos los conocimientos, costumbres y 
tradiciones ancestrales. Lo mismo ocurre en la figura 30, 
donde el 66,03% dijeron que es importante saber la 
preparación de los platos y bebidas típicas de su comunidad, 
mientras que en la figura 31, el 18,27% manifestaron que no 
suelen escuchar música shipiba. En tanto, en la figura 32, se 
observó que el 80,77% manifestaron sentirse orgullosos de que 
a través de los trabajos artesanales puedan conocer mejor su 
cultura, no obstante, en la figura 33, se observó que el 43,91% 
manifestaron que no usan la vestimenta típica (pampanilla y 
cotón; cushma) en su vida diaria. 

Con los resultados obtenidos del presente libro, podemos 
determinar una similitud con la tesis de Mori, H. (2017), en el 
trabajo titulado Artesanía e identidad cultural Shipido 
Conibo, en la comunidad nativa “San Francisco de 
Yarinacocha” – Ucayali (tesis de maestría). Universidad 
Nacional de Trujillo, Perú, debido a que, en la comunidad 
nativa de San Francisco, los métodos y técnicas de elaboración 
de la cerámica son transmitidas de generación en generación y 
donde el elemento principal sigue siendo la denominada 
apacharama. Cabe manifestar que, para comprobar dicha 
conclusión, citaremos los resultados mostrados en la figura 17, 
donde más de la mitad de las personas encuestadas, es decir, 
el 75% manifestaron que aún se transmite de padres a hijos la 
enseñanza de los diseños tradicionales (kené) en los trabajos 
artesanales (cerámica, textilería, pintura, etc.). 

Por otro lado, con respecto a la tesis de Neyra, K. (2018), en el 
trabajo titulado La ayahuasca y su poder ancestral para el 
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desarrollo del turismo místico y de salud en el distrito de 
Yarinacocha – región Ucayali (tesis de grado). Universidad 
Nacional de Trujillo, Perú. El autor señala en una de sus 
conclusiones que la toma de ayahuasca se tiene que llevar a 
cabo en contextos geográficos y culturales tradicionales, que a 
su vez tienen que estar supervisados por un experto, quién en 
virtud a su linaje ancestral posea una basta trayectoria y 
conocimiento en cuanto al uso y aplicación de vegetales. Dicho 
esto, coincido con el autor, ya que para la práctica del turismo 
místico es fundamental la preservación de una cultura 
tradicional ancestral como lo es la Comunidad de San 
Francisco. Es por eso que en la figura 20, un gran porcentaje 
de encuestados, es decir, el 82,05% afirmaron que en la 
comunidad existen médicos vegetalistas o tradicionales que 
realizan ceremonias o sesiones de toma de ayahuasca, por lo 
que existe una demanda cada vez mayor de turistas en busca 
de participar en rituales ancestrales que están vinculados con 
la identidad de los pueblos originarios. Por lo que, se considera 
que la toma de ayahuasca está dentro de las actividades del 
turismo místico.  

En relación a la tesis de Roque, F. (2017) Titulada 
Potencialidades del turismo místico para la oferta turística de 
la isla Amantani – 2017 (tesis de grado). Universidad Nacional 
del Altiplano, Puno, Perú. Coincido en que la identificación de 
los recursos turísticos ayuda al fortalecimiento y 
diversificación de la oferta turística, ya que dichos recursos son 
poseedores de un carácter cultural, natural y espiritual, por lo 
que deben ser reconocidos y valorados como tal, y de esta 
forma puedan ofrecer nuevas experiencias al turista. Es por 
ello que en la comunidad nativa de San Francisco la demanda 
turística viene incrementándose cada vez más debido a que 
ofrece experiencias en rituales ancestrales que están 
vinculados con la identidad de los pueblos originarios, que a su 
vez actúan de acuerdo a su cosmovisión, costumbres y forma 
de vida de los pobladores. 
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Con respecto a la tesis de Ávila, D. (2014), en el trabajo titulado 
Impulsar como punto turístico las principales ceremonias y 
rituales ancestrales del Ecuador para fortalecer la identidad 
cultural del país (tesis de grado). Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil, Ecuador. Coincido con el autor en 
cuanto a la importancia de la eliminación del paradigma 
mental y cultural de las personas acerca de las etnias o pueblos 
originarios a fin de crear conciencia y tener conocimiento de 
que, en virtud a la existencia de la herencia ancestral de estos 
pueblos, se goza de un país muy rico tanto en su fauna y flora, 
como en cultura. Es por ello que, en el caso de la Comunidad 
de San Francisco, más allá de ser considerada un pueblo étnico 
o indígena, dentro de ella se encuentra una zona con una gran 
belleza de sus paisajes naturales y por supuesto cuenta con la 
particularidad de sus manifestaciones culturales, los cuales 
podrían colocarlo como un destino de gran interés turístico.  
 
Los resultados obtenidos en este libro concluyen con que: 

Se logró determinar que existen algunas condiciones turísticas 
favorables para la práctica del turismo místico en la 
comunidad nativa Shipibo-Konibo de San Francisco. Esto de 
acuerdo a los porcentajes totales de las respuestas ponderadas 
de la variable turismo místico y condiciones turísticas, donde 
solo el 10,9% considera entre sus respuestas no hay 
condiciones y el 89,1% considera que si hay condiciones.  
Se logró identificar que existen aún algunas manifestaciones 
culturales que favorecen la práctica del turismo místico en la 
comunidad nativa Shipibo-Konibo de San Francisco, dentro de 
ellas se encuentran los siguientes componentes: vestimenta 
(56,09%); artesanía (75%); música (54,17%); ritos (82,05%); 
gastronomía (62,50%). A excepción de fiesta tradicional, 
debido a que un 54,17% dijeron que la comunidad ya no 
continúa practicando la fiesta tradicional denominada la gran 
fiesta (ani xeati). Se determinó que existen algunas 
condiciones favorables de los servicios e instalaciones 
turísticas para la práctica del turismo místico en la comunidad 
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de San Francisco, dentro de ellas se encuentran los siguientes 
componentes: servicios de alimentación (56,09%), servicios de 
seguridad (69,55%), embarcadero (52,88%). Sin embargo, en 
vías de acceso, el 64,10% opinaron que las vías de acceso para 
llegar a la comunidad no se encuentran en buen estado; 
servicio de alojamiento, el 44,55% optaron por no saber/no 
opinar acerca de si los servicios de alojamiento que brindan las 
casas de hospedaje/casas de familia y albergues son 
adecuados, esto debido a que este porcentaje de encuestados 
no conocían la calidad del servicio que ofrecían estos 
establecimientos; lo mismo sucede en los servicios de guiado, 
ya que el 51,60% manifestaron no saber/no opinar acerca de si 
los servicios de guiado que brindan los guías de la comunidad 
son adecuados. 
 
Se logró determinar que existe un nivel de identidad cultural 
significativo, lo cual favorece la práctica del turismo místico en 
la comunidad nativa Shipibo-Konibo de San Francisco, dentro 
de ellas se encuentran los siguientes componentes: Etnia 
(81,09%); costumbres y tradiciones (69,55%); gastronomía 
(66,03%); música (56,09%); artesanía (80,77%); vestimenta, 
el 56,09% manifestaron que usan la vestimenta típica 
(pampanilla y cotón), esto sucede mayoritariamente en el caso 
de las mujeres. 
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