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N°11087289 es una asociación de me-
dicina natural y tradicional que practica 
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plantas medicinales, conserva el espacio 

verde, también respeta la cosmovisión asháninka, y revalora la cul-
tura de los pueblos originarios. con el fin de dar a conocer al mundo 
la existencia de las terapias naturales, sagradas y el poder mágicos 
de las plantas medicinales desde sus raices ancestrales.

Fot. Capital Distrito del Río Tambo, VI Exposición y Feria de la Medicina 
Natural Asháninka Tsipana Jampi 
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Avisos

Propiedad intelectual

Los resultados mencionados en el presente documento son de 
propiedad intelectual exclusiva del pueblo asháninka. Como 
consecuencia, cualquier investigación realizada sobre la base 
del presente estudio o cualquier beneficio que pudieran traer 
investigaciones básicas y/o aplicadas hechas sobre las plantas 
mencionadas en este documento tendrían que involucrar direct-
amente a las comunidades asháninkas del río Tambo y respond-
er a los deseos, necesidades y bienestar de las mismas. Toda la 
propiedad intelectual mencionada en este documento ha sido 
registrada y depositada en manos de la Central Asháninka del 
Río Tambo (CART) y la Asociación Tsipana Jampi, cuyo fin es 
preservar y promover el conocimiento y las prácticas herbolarias 
de los asháninkas. 

Recomendaciones de los autores y colaboradores
En este libro se anotan propiedades y formas de uso de varias 
plantas medicinales y comestibles. Esperamos que con este 
documento se pueda conocer más sobre los poderes curativos 
de estas plantas y también ayudar a preservar el conocimiento 
asháninka de las mismas.

Sin embargo, el uso medicinal de las plantas administradas 
tanto a adultos como a niños debe estar bajo el control de una 
persona experta o con experiencia en curación, ya que una plan-
ta mal utilizada puede ser tóxica y, en consecuencia, dañina. 
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Introducción 

El pueblo asháninka cuenta con 112 000 habitantes (BDPI, 
2020), que viven en la Selva Central del Perú, en el piedemonte 
oriental de los Andes, a lo largo de ríos navegables tales como el 
Apurímac, el Ene, el Perené, el Pangoa y el Tambo, en los valles 
de los ríos Pichis y Pachitea y en la región interfluvial del Gran 
Pajonal. 

Los asháninkas del río Tambo viven distribuidos en 36 co-
munidades nativas con 12 anexos (según la Ley de Comunidades 
Nativas n.º 20635 de 1974), representados por las autoridades 
y apoyados por la autodefensa de cada comunidad. Todas las co-
munidades están afiliadas a la Central Asháninka del Río Tambo 
(CART), que las representa fuera. El territorio asháninka de la 
ribera del Tambo es continuo, con pocas intersecciones de los in-
migrantes colonos de las zonas andinas, a diferencia de los valles 
de otros ríos en esta región. La zona se caracteriza por el bosque 
tropical, ecológicamente tipificado como bosque húmedo y seco 
premontano y montano bajo-tropical (según la clasificación de 
Holdridge). Cada comunidad cuenta con un casco poblacional 
y una reserva comunitaria del bosque gobernados de forma col-
ectiva, mientras que la agricultura en las chacras se desarrolla 
de forma individual. 

Estas condiciones, junto con la consciencia étnica y la fuerte 
organización territorial, han consolidado al pueblo ashánin-
ka del río Tambo. En todos los ámbitos, tanto en los hogares 
como en las reuniones sociales y las asambleas políticas, predo-
mina el idioma asháninka (de la familia arahuaca). Se preser-
van el conocimento y varias prácticas relacionadas con la me-
dicina tradicional. Desarrollan su labor, aunque pocos ya, los 
sheripiari (chamanes asháninkas), amenirori tsomontento – las 
parteras (de hecho, más del 90% de los partos son domiciliarios), 



16

shipokatsiri – las evaporadoras y los evaporadores (personas 
que saben preparar, diagnosticar y curar con minisaunas) y bet-
sikirori tonkitsi – los sobadores (hueseros capaces de tratar dis-
locaduras, fracturas y problemas musculares). 

El conocimiento de las plantas medicinales es común entre 
los comuneros asháninkas, pero hay personas expertas en esta 
materia, destacadas en sus comunidades como conocedores de 
las plantas. Este conocimiento forma parte de las tradiciones 
familiares, pero también está motivado por el interés personal. 
Las principales plantas medicinales crecen en los patios y en los 
huertos. Son los ibenki y los ibinishi (pinitsi) y también otras 
plantas cultivadas, protegidas o trasplantadas del bosque. Otras 
plantas medicinales de uso frecuente crecen en las purmas, las 
chacras y en el bosque cercano (llamado «el monte»). Su con-
ocimento y su uso están fortalecidos por su accesibilidad: son 
plantas que se ven casi diariamente. También se preserva el con-
ocimiento de algunas plantas que crecen en el monte lejano (lla-
mado «el monte real»).

Desde el año 2016, hemos registrado el conocimento y el uso 
de plantas medicinales entre los comuneros en las siguentes co-
munidades del río Tambo (en orden alfabético): Anapate, Capiti-
ri, Charahuaja, Chembo, Marankiari, Otica, Oviri, Poyeni (con 
sus anexos: Sabareni, Selva Verde y Shikapaja), Shevoja y Vista 
Alegre. 

En el transcurso de varias visitas en los años 2016, 2017, 
2018, 2019 y 2022 hemos estudiado el saber asháninka sobre 
las plantas medicinales y la medicina tradicional. Lo hicimos 
a través de más de setenta visitas guiadas en los patios y huertos 
y durante cincuenta caminatas guiadas por el monte, las pur-
mas y las chacras. Todas las personas que nos ayudaron a re-
colectar las plantas y la información se nombran en el último 
capítulo. Durante las visitas y caminatas anotamos los nombres 
asháninkas de las plantas, sus usos respectivos y las formas de 
prepararlas y aplicarlas. Fotografiamos cada planta y recolect-
amos muestras del herbario para su posterior introducción en 
el herbario USM. Todas las muestras fueron disecadas y sir-
vieron para la determinación botánica. Los resultados de este 
trabajo, es decir, el de relacionar los nombres asháninkas con 
sus equivalentes botánicos (o científicos), se encuentran en este 
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libro. Todas las muestras botánicas recolectadas en las comu-
nidades del Tambo están preservadas en el Herbario San Mar-
cos del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos  en Lima (USM). El Ministerio de Agri-
cultura, y particularmente el SERFOR, nos otorgó los siguien-
tes permisos para recolectar, identificar y depositar las mues-
tras de plantas: n.º 252-2017-SERFOR/DGGSPFFS y RD 
n.º D000163-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPF. 

Asimismo, hemos conversado con expertos en medicina tra-
dicional asháninka y los hemos entrevistado. En primer lugar, 
el sheripiari Jonas Pradio Shiriconga (Poyeni); en segundo lu-
gar, shipokatsiri (las personas que saben vaporear y prepa-
rar minisaunas) Aida Rufino (Poyeni), Elva Camaiteri Castro 
(Chembo), Elena Shimponti Sinforiano, Mirta Ashisho Rodolfo 

Figura 1. Mapa de las 
comunidades nativas 
asháninkas del río 
Tambo. En gris oscuro 
están marcadas las 
comunidades donde 
desarrollamos el 
estudio
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(Marankiari), Rojelia Viciano Pérez (Shevoja), Marta Rosa Ho-
racio (Sabareni), Patricia Covetre Mejía (Selva Verde), Maruja 
Contrera Alarcón (Capitiri) y Máximo Campos (Oviri); en ter-
cer lugar, amenirori tsomontento (las parteras) Adelina Man-
cha Mancha, Lastenia Casancho Díaz (Shevoja), Gloria Torres 
Pérez, Josefina Ramírez Santiago (Charahuaja), Elia Vela (Ana-
pate), Dorka Núñez Comante (Capitiri), Mirta Ashisho Rodolfo 
(Marankiari); y, por último, betsikirori tonkitsi (los sobadores) 
Delfín Casancho Díaz (Shevoja), Rebeca Ricardo Simón e Irineo 
Sánchez Gómez (Poyeni). Seguramente estas no son las únicas 
personas que saben curar con métodos tradicionales, pero son 
los que pudimos contactar y entrevistar. 

Las plantas curativas se emplean para tratar numerosas en-
fermedades (mantsiarentsi, jokitantsi), dolores (katsitantsi) 
y síntomas, tales como de sistema respiratorio (como el asma 
bronquial, la gripe, el catarro), para curar picaduras de insec-
tos y serpientes, para cortar hemorragias y cicatrizar heridas, 
quemaduras, los hongos en la piel (como la sarna, la caracha 
o la uta), para curar el dolor de cuerpo y de huesos, la vinagrea, 
las úlceras de estómago, la gastritis, los parásitos intestinales, 
el cálculo biliar, el dolor de riñones, los síntomas tales como la 
diarrea, el vómito, la fiebre, el dolor de cabeza, la insolación, las 
mareaciones, luego las fracturas, las dislocaduras, el cáncer, las 
infecciones en ojos, oídos y dientes y también las enfermedades 
venéreas y la impotencia sexual. A todas esas patologías se les 
suman los síndromes culturales, que son los signos y síntomas 
que se asemejan a una o más enfermedades desconocidas por la 
ciencia médica pero conocidas y diagnosticadas por los sabios 
y conocedores de la medicina tradicional. De este modo, las plan-
tas medicinales se usan para promover alivio en las personas que 
sufren de susto, mal aire, cutipa de animales silvestres, visiones 
y mala puntería, así como para ayudar a aquellos que tienen que 
dietar o hacer duelo por los familiares fallecidos. Las plantas 
también se usan para promover ciertas cualidades en los niños, 
como el alivio cuando un niño llora en demasía porque el búho 
nocturno le cutipó, cuando no engorda o cuando desarrolla len-
tamente sus habilidades motrices y lingüísticas. De igual forma, 
existen plantas para remediar los males, como cuando uno no ha 
cumplido estrictamente con la dieta impuesta por la sabia, por 
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ejemplo, el caso de las mujeres que han comido carne durante la 
etapa de su menarquia (primera menstruación) estando prohibi-
do. Por último, también se conocen las plantas que son pusangas 
(plantas con poder natural) de los animales, que ayudan a me-
jorar la caza y la pesca y a hacer del perro un buen cazador.

El saber acerca de las plantas medicinales lo complementa-
mos con el estudio de las plantas comestibles que realizamos 
durante las visitas en el año 2022. Estamos lejos de obtener un 
panorama exhaustivo de los cultivos asháninkas, especialmente 
porque la diversidad de las variedades intraespecie (como las de 
la yuca, el camote, el plátano, el ají, etc.) es muy grande. Además, 
recolectamos solo una parte de los frutos y hongos comestibles 
silvestres que crecen en el monte. Sin embargo, queremos plas-
mar lo que hemos logrado registrar hasta ahora, por más que sea 
un panorama parcial. 

La agricultura asháninka del río Tambo está basada en el cul-
tivo de autosubsistencia y los cultivos comerciales. Entre los cul-
tivos comerciales, hoy predomina el cacao (clones y razas crio-
llas), y queda poco ya del cultivo de café y de achote. La pandemia 
de COVID19 ha mostrado que el pueblo asháninka está capaci-
tado para vivir del autoabastecimiento y las autosubsistencias, 
consumiendo productos de la chacra, la pesca y la caza y comple-
mentándolos con la recolecta de larvas, frutas y hongos silvestres 
por un período prolongado. En este libro queremos mostrar al 
menos una parte de este rico y profundo conocimiento del entor-
no en el que se encuentran los asháninkas de las comunidades 
del río Tambo. 
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