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RESUMEN 

La medicina tradicional considerada como un sistema complejo conformado por 

elementos como conocimientos, tradiciones, prácticas y creencias, los cuales se 

estructuran organizadamente a través de sus propios agentes conocedores (terapeutas, 

parteras, curanderos, sobadores, hierberos). Éstos poseen un método propio de diagnóstico 

y tratamiento; así como recursos terapéuticos propios, los cuales son reconocidos como 

las plantas medicinales.  

En la actualidad, las tradiciones, gastronomía y la cultura han constituido un elemento 

fundamental en los viajes y la producción local son elementos que transforman los 

destinos en sitios de interés turístico y su demanda es cada vez mayor, el turista busca 

experiencias distintas y auténticas en lugares nuevos y genuinos a la hora de realizar una 

visita turística.  Se desarrollo una investigación mixta de alcance exploratoria, descriptiva 

y correlacional, que mediante la revisión bibliográfica y la aplicación de encuestas y 

entrevistas permitió identificar las motivaciones y expectativas de las personas al 

momento de elegir un viaje.  

Los resultados muestran un gran interés de los turistas por   experimentar y saber más 

sobre la medicina tradicional, sus agentes, las plantas que se utilizan en los tratamientos y 

curaciones, las tradiciones y costumbres que posee la parroquia Quisapincha. El estudio 

permite concluir que la medicina tradicional si cuenta con las características necesarias 

para ser vista como una motivación de viaje, debido que es un patrimonio cultural 

inmaterial e intangible que debe ser valorada y conservada ya   que es de gran interés para 

los turistas. 

 

PALABRAS CLAVES:  Medicina tradicional, motivación de viaje, agentes 

tradicionales, cultura. 
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ABSTRACT 

Traditional medicine is considered as a complex system made up of elements such as 

knowledge, traditions, practices and beliefs, which are structured in an organized way 

through its own knowledgeable agents (therapists, midwives, healers, healers, sobadores, 

herbalists). They have their own method of diagnosis and treatment, as well as their own 

therapeutic resources, which are recognized as medicinal plants.  

Nowadays, traditions, gastronomy, and culture, lifestyles and local production are 

elements that transform destinations into sites of tourist interest and their demand is 

increasing, tourists are looking for different and authentic experiences in new and genuine 

places when making a tourist visit.  Mixed research of exploratory, descriptive, and 

correlational scope was developed, which through the bibliographic review and the 

application of surveys and interviews allowed identifying the motivations and 

expectations of people at the time of choosing a trip.  

The results show a great interest of tourists to experience and learn more about traditional 

medicine, its agents, the plants used in treatments and cures, traditions, and customs of 

the Quisapincha parish. The study allows concluding that traditional medicine does have 

the necessary characteristics to be seen as a travel motivation, because it is an intangible 

and intangible cultural heritage that should be valued and preserved as it is of great interest 

to tourists. 

 

 

KEY WORDS: Traditional medicine, travel motivation, traditional agents, culture 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes Investigativos 

Al tratarse de relacionar la motivación de viajar y la medicina tradicional, es necesario 

hacer una revisión preliminar de investigaciones que han relacionado estas variables y sus 

conclusiones al respecto. Además, los antecedentes brindan otro punto de vista 

investigativo, en especial al aprovechar la medicina tradicional como atractivo turístico 

en parroquias donde este arte ha sido históricamente desarrollado. 

Con esta premisa, se tiene el trabajo de Guacho (2013) titulado: “Estudio de la Medicina 

Tradicional como Potencial AtractivoTurístico en el Cantón Cuenca”, a través del cual se 

describieron las carácterísticas y potencial de la medicina tradicional para ser considerada 

como un atractivo turístico del cantón, en especial cuando este cuenta con 190 agentes 

médicos tradicionales entre parroquias urbanas y rurales. La investigación fue llevada a 

cabo con una metodología del estilo bibliográfico y documental con un enfoque 

cualitativo, llegando así a la conclusión de que la medicina tradicional es una práctica que 

se debe valorar, conservar y aprovechar en la promoción del turismo en el cantón, 

destacando no solamente el turismo de salud, sino tambien el turismo cultural, comunitario 

e inclusive el religioso en muchas de las parroquías rurales. 

Continuando con la idea del turismo de salud, está el trabajo de Gutiérrez y sus 

colaboradores (2018) que estuvo tutilado: “La medicina tradicional como impulsora del 

turismo de salud” y con el objetivo general de comprender la influencia de la conservación 

de lo tradicional en el turismo de salud y llegando a mejorar la económica de la población. 

Para este trabajo se hizo uso de una metodología etnográfica que empezo con la revisión 

y análisis de literatura, conjuntamente con la aplicación de la observación y la entrevista 
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como herramientas de recopilación de datos con ayuda de terapeutas tradicionales que 

ayudaron en dar respuesta a la pregunta investigativa. 

Del trabajo posterior se concluyó que el turismo de salud que hace uso de medicina 

tradicional, no es una solución a problemas en la comunidad, si no más bien es un 

complemento. Es así que, esta actividad es concebida como una fuente alternativa de 

ingresos para la comunidad, generando oportunidades de empleo y preservando las 

tradiciones, al mismo tiempo que estas son impulsadas por las nuevas generaciones 

(Gutiérrez et al., 2018). A través de esta investigación se destaca el como la medicina 

tradicional es una actividad que representa la cultura e identidad de una comunidad y el 

como esta puede ser aprovechada con el turista por medio del turismo de salud. 

Así tambien, están Alarcón y Philco (2018) con su trabajo “Turismo de salud: 

Revalorización de la medicina tradicional Kallawaya en el municipio de Charazani”, 

mismo que lleva su objetivo general en el mismo título, haciendo uso de la investigación 

documental y enfoque mixto como métodología. Entre los productos de esta investigación 

está la creación de un área de tratamientos medicinales (spa) y como complemento, la 

realización de una ruta de turismo de salud haciendo uso de herramientas de gestión y 

promoción para estas comunidades como promotores del turismo de salud con la 

integración de médicos Kallawayas. De esta investigación se destaca las herramientas y 

planes de gestión utilizados para la promoción de la medicina tradicional de esta clase de 

comunidades, mismas que no tienen que dañar la naturaleza que los rodea, debe respetar 

la biodiversidad, preservar la cultura y costumbres de cada comunidad. 

Otro antecedente internacional al respecto del tema, es de Hernández, Bojórquez y 

Zapata (2020) con su inorme que lleva el título: “La medicina tradicional como 

potenciador turístico rural en el Barrio el Aguacate” y tiene por objetivo general el 

“analizar la práctica del turismo rural, conocer los beneficios, impactos y nuevas formas 

de hacer turismo en las comunidades” (p. 957). Para esta investigación se hizo uso del 

método exploratorio para tener la mejor de las aproximaciones hacia el estado actual y 

problemática principal en la comunidad. Las conclusiones fueron similares a las de otros 

autores, incluyendo el como puede llegar a ser provechoso el conocimiento tradicional de 
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la comunidad y la infraestructura con la cuenta esta y que aun no ha sido utilizada 

correctamente. 

Arias, Caraballo y Matos (2012) ,contribuyen a este campo de la investigación con su 

trabajo: “El turismo de salud: Conceptualización, historia, desarrollo y estado actual del 

mercado global”, en está se hizo una revisión bibliográfica desde una perspectiva histórica 

sobre el turismo de salud para comprender su origen, evolución y efectividad hasta la 

actualidad. De este trabajo se concluye que: “El turismo de salud es un concepto 

afortunado que comprende la fenomenología asociada con los viajes, que por razones de 

salud o de bienestar, realizan las personas al extranjero o fuera del lugar donde viven” 

(Caraballo y Mantos, 2012, p. 94).  

De este trabajo se destacan las causas que marcáron un cambio en el flujo de turistas de 

salud, empezando con los elevados costos de atención médica moderna a causa de 

condiciones demográficas, listas de espera interminables para pacientes de atención 

pública, gran parte de la población que no posee un seguro o con insuficiente cobertura, 

entre otros. Todas estas consideraciones y variables son de utilidad para esta investigación, 

en especial para generar una mayor motivación turísticas para visitar la parroquia 

Quisapincha. 

Finalizando con los antecedente internacionales está Gómez (2017) con su investigación 

llevada acabo en Colombia y de título “Turismo en salud: ¿una forma de medicalización 

de la sociedad?”. En esta se hizo uso del enfoque investigativo cualitativo conjugando la 

revisión teórica entre los métodos transdiciplinarios de hermeneútica y la dogmática 

turística, todo ello para precisar el análisis desde la bioética y el bioderecho al tener las 

variables turismo y salud en la sociedad en general (Gómez G. C., 2017). Gracias a las 

tres etapas usadas en esta investigación se concluyó como el turismo en salud redefiné el 

concepto de este en los servicios de salud, aclarando que esté se presente constantemente 

en la relación cliente-prestador del servicio, además de incluir observaciones sobre la 

medicalización y su relación con la sociedad moderna. Siendo de relevancia para esta 

investigación lo concluido sobre el servicio de medicina, más que lo relacionado con las 

condiciones de medicalización. 
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Para antecedentes nacionales, están Guijarro y Calvopiña (2021) con su trabajo titulado 

“Conocimiento ancestral medicinal y turismo de salud en el cantón Colta, provincia de 

Chimborazo”, para la cual se definio el objetivo general de analizar el como los 

conocimientos ancestrales en medicina influyen en el turismo de salud del sector, 

definiendola como una estrategia de progreso turístico. La metodología fue de enfoque 

mixto, con uso del método descriptivo y correlacional que dieron como resultado que un 

73% de las personas que hacen uso de la medicina ancestral aseguran que esta práctica es 

un 75% de los turistas que visitan el cantón afirmarón que estarian dispuestos a participar 

de actividades tradicionales de salud, teniendo tambien un 65% de individuos que buscan 

el bienestar espiritual ante todo. Esta información sirve de base para afirmar la influencia 

que tienen los conocimientos ancestrales en medicina al momento de promocionar el 

turismo en estos sectores del país. 

Teniendo en cuenta la oferta y demanda que existe sobre este servicio en las comunidades 

se tiene el trabajo de Miranda (2018) con su investigación titulada “Análisis de la oferta 

y demanda en la comunidad Shuar Tsuer Entsa como destino de turismo de salud” y que 

pretende generar el diseño de un centro de relajación medicinal para la comunidad. La 

metodología fue de estilo bibliográfica, de campo, descriptiva y analítica, además con un 

nivel de investigación inductivo – deductivo que hace uso de las herramientas de 

observación, encuesta y entrevistas. Estas mismas herramientas ayudarón a concluir que 

la comunidad Shuar Tsuer Entsa posee mucho potencial ancestral mal aprovechado, 

teniendo como oferta de servicios solamente a las aguas termales del sector, haciendo 

referencia a todo lo que es necesario incluir en el centro de relajación que potencie y 

fotalezca el turismo de salud en el sector. 

Finalizando, está al investigación de Rosete y sus colaboradores (2020) con el tema: 

“Criterios que inciden en la identificación y uso de las plantas de interés para el turismo 

en Jipijapa, Manabí, Ecuador”, investigación que contribuyo en la identificación y uso de 

plantas para la medicina y que pueden poseer interés turistico. Para esto se hizo una 

investigación de campo descriptivo que hizo uso de una encuesta etnobotánica sobre 

conocimientos básicos de medicina ancestral al usar plantas y esta fue aplicada en las 10 
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parróquias del cantón Jipijapa, concluyendo que los conocimientos que la población posee 

en este campo tradicional de la salud son relativamente buenos independientemente del 

nivel de educación de los pobladores, criterios que si toman represalias son los de edad y 

género en la adquisición de conocimientos. 

Teoría de peldaños de la carrera de viaje de Pearce  

En su obra Travel Career Ladder, Pearce (1988), basándose en las necesidades de los 

turistas, postula que éstos desarrollan motivaciones variadas que abarcan relajamiento, 

estímulos, autoestima y autorrealización, un concepto relacionado al aprendizaje del 

individuo en virtud de la experiencia turística.  

Según Ryan, este concepto es relativamente nuevo en la literatura del turismo, donde el 

abordaje más completo aparece en Pearce (1988).  Adopta la definición de "carrera de 

viaje" como una noción de perspectiva, dónde la persona ve su vida como un todo e 

interpreta el significado de sus contribuciones, acciones y las cosas que le ocurren. Para 

él, las acciones y las experiencias de un momento son interpretadas mejor como un factor 

contribuyente para la suma de experiencias, las que afectan acumulativamente las 

necesidades del turista determinando entonces la capacidad de cualquier destino o 

atracción para satisfacerle. Laing (1987), levanta la hipótesis de la elección de vacaciones 

por un proceso de confirmación de las experiencias del pasado que fueron satisfactorias. 

Reforzando el punto de vista, Laing (1987), expresa que las vacaciones son una cuestión 

de hábito. De forma similar, Ryan (1994), argumenta que estas pueden ser consecuencia 

del aprendizaje que, después de un tiempo, los turistas cesan de experimentar, a fin de 

optimizar su dinero, repitiendo las experiencias conocidas por crear satisfacción, según 

las características de su personalidad. También sostiene que los turistas son pluri activos 

y multi motivados, de modo tal que utilizarían las mismas vacaciones para satisfacer 

varios papeles diferentes. 

Ambos puntos de vista refuerzan la importancia de la experiencia de vacaciones como un 

determinante del comportamiento futuro. Así, Ryan concluye que, por un lado, el concepto 

de "peldaños de la carrera de viaje" es importante en el conjunto del comportamiento de 
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vacaciones del pasado y futuro y, por el otro, la experiencia pasada es importante para 

determinar las expectativas de cualquier viaje en el futuro inmediato. 

La teoría de los peldaños de la carrera de viaje de Pearce da cuenta de las perspectivas que 

poseen los individuos y sus experiencias turísticas. En consecuencia, cuanto más 

capacitado se encuentre el turista a la satisfacción de sus necesidades, éstas serán 

reemplazadas por nuevas expectativas. 

Elegí esta teoría porque se enfoca en la variable dependiente de mi tema que es la 

motivación de viaje, como nos explica Pearce la motivación es un proceso dinámico en el 

cual el consumidor cambia su motivación en función a la experiencia y que cada persona 

aprende a través de sus experiencias como viajeros. 

La otra teoría es la de Franz Boas, antropólogo germano-americano, ha sido considerado 

el padre de la antropología americana y de la antropología moderna. 

Boas, considerado como un particularista histórico, supone una clara ruptura con las 

posiciones evolucionistas al considerar que la historia no puede explicar totalmente "la 

manera en que el individuo vive bajo una institución" y en 1930 define la cultura del 

siguiente modo: 

¨La cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que 

caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e 

individualmente, en relación con su ambiente natural, a otros grupos, a miembros del 

mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo. También incluye los productos de estas 

actividades y su función en la vida de los grupos. La simple enumeración de estos varios 

aspectos de la vida no constituye, empero, la cultura. Es más que todo esto, pues sus 

elementos no son independientes, poseen una estructura". 

Para Stocking, Boas supone el inicio del uso moderno de la palabra, al sustituir el concepto 

de cultura por el énfasis en las distintas “culturas” e identificar elementos centrales en la 

moderna concepción antropológica de cultura: historicidad, pluralidad, determinismo 

conductual, integración y relativismo. De hecho, los precedentes de este uso plural se 
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pueden encontrar en Herder y Humboldt y eran un lugar común en la tradición de la 

etnología alemana. 

Según Goodenough, Boas comenzó a utilizar la palabra cultura para referirse al conjunto 

diferenciado de costumbres, creencias e instituciones sociales que parecen caracterizar a 

cada sociedad aislada, considerando que cada sociedad tenía una cultura propia. 

En uno de sus libros más importantes, The Mind of Primitive Man (publicado 

originalmente en 1911), Boas consideró que, en cualquier población dada, la biología, el 

lenguaje y la cultura material y simbólica son autónomos y cada una de estas esferas es 

igualmente importante para la naturaleza humana, pero ninguna es reducible a la otra. En 

consecuencia, su visión de la cultura no depende de variables independientes.  

La aportación mayor de Boas a la teoría antropológica, y podríamos decir que, a la 

humanidad, es su ruptura de la ecuación raza = cultura. Allí donde los evolucionistas 

clásicos del XIX (Morgan, Spencer, Tylor) habían considerado que existe una clara 

relación por un lado entre cultura y civilización (entendiendo, con ello que la cultura es 

algo que "se posee" y no que "se es", es decir, potenciando el nivel fenomenológico por 

encima del ontológico) y por otro entre cultura y raza, Boas rompe este círculo vicioso al 

afirmar que no existe relación alguna entre ambos conceptos. 

En su escrito "Raza, lenguaje y cultura" (publicado originalmente en The Mind of 

Primitive Man), Boas acentúa el valor idéntico de cada tipo de lengua, con independencia 

de la raza y el nivel cultural del pueblo asociado. Afirma que la "pureza de raza" no existe 

y que, por supuesto, ninguna "raza" es innatamente superior a otra. Basándose en Herder 

y Humboldt, afirma que las distintas lenguas, como las distintas culturas, obedecen a 

distintas experiencias y trayectorias históricas que no pueden ser clasificadas en escalas 

jerárquicas. Para Boas, la desigualdad racial es social, no biológica. Es más, afirma que, 

en ocasiones, los rasgos utilizados para la clasificación de las razas son confundidos con 

expresiones de relaciones genéticas cuando en realidad no tenían más que un valor 

descriptivo (Boas, 1996, pág. 94): 

"las habilidades de los hombres no pueden estar determinadas instintivamente, sino que 

son el resultado acumulativo de la experiencia". 
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Esta teoría se relaciona con la variable independiente que es la medicina tradicional Boas 

comenzó a utilizar la palabra cultura para referirse al conjunto diferenciado de costumbres, 

creencias e instituciones sociales que parecen caracterizar a cada sociedad aislada, 

considerando que cada sociedad tenía una cultura propia, y la medicina tradicional  es la 

suma de conocimientos, técnicas y prácticas fundamentadas en las teorías, creencias y 

experiencias propias de diferentes culturas, y que se utilizan para mantener la salud, tanto 

física como mental. Además, en todos los países la medicina tradicional “con sus saberes 

y prácticas; forma parte del patrimonio cultural de los pueblos” 

Descripción de variables 

Medicina tradicional  

La organización mundial de la salud (OMS, 2018), define la medina tradicional en los 

siguientes términos: “prácticas, enfoque, conocimiento y creencias sanitarias diversas que 

incorporan medicina basada en platas, animales y/o minerales, terapias espirituales, 

técnica y manuales y ejercicios aplicado de forma individual o en combinación para 

mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar, prevenir las enfermedades”.  

Arguello (2017), agrega que la medicina tradicional es un concepto muy antiguo, que se 

encuentra relacionado con otros términos con los que la asocia como: las prácticas étnicas, 

las prácticas folklóricas, las prácticas empíricas, las prácticas raciales, las prácticas 

populares etc. Además, en todos los países la medicina tradicional “con sus saberes y 

prácticas; forma parte del patrimonio cultural de los pueblos” Los conocimientos de la 

medicina tradicional han sido heredados, hasta la actualidad se los practica y mantiene, 

quizá no de la misma manera, pero conservando la esencia primordial que la convierte en 

práctica tradicional. 

De acuerdo a Ramos (2019), el término de la medina tradicional es de uso universal y se 

refiere no solo en la medicina indígena, sino a todas manifestaciones culturales de los 

pueblos del mundo en un, esfuerzo para contrarrestar los efectos de enfermedades. 

A lo largo de los años la medicina tradicional se ha convertido en un conjunto de técnicas 

extendidas y experimentadas por todo el mundo la cual tiene la finalidad de establecer un 
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equilibrio bioenergético, cuando está ha sido afectada por una invasión de agentes 

patógenos endógenos y exógenos que debilitan el sistema inmune del cuerpo humano, la 

medicina tradicional siempre ha tenido gran acogida como una medicina tradicional, 

terapéutica y aunque existen limitaciones en cuanto a los estudios y aplicaciones de los 

métodos que utilizan para curar enfermedades pues dentro de un enfoque social para las 

personas es mucho más efectiva que un método químico (Bioleidis & Adis, 2016).  

 Medicina tradicional en Ecuador  

Según la constitución vigente del Ecuador aprobada en el 2008, dice que el Ecuador es un 

país multilingüe, pluricultural y multiétnico es decir un país con diversidad étnica y 

cultural, es un país que tiene “un territorio de 256.327 km2 conviven catorce 

nacionalidades y 27 pueblos indígenas” (Achig, 2019). El Ecuador está lleno de riqueza 

cultural viva, tanto tangible como intangible y como lo indica El Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, INPC son patrimonio cultural inmaterial las costumbres y tradiciones 

además de la cultura viva que han logrado trascender por su antigüedad y la medicina 

ancestral. 

Hace ya 500 años de la conquista española en nuestro país Ecuador, por más que se ha 

introducido sus creencias, cultura y tradiciones se mantiene nuestras expresiones 

culturales propias más de lo que nos imaginamos. (Hampejs V. , 2017) 

Ecuador diverso y profundo caracterizado por sus prácticas, saberes y conocimientos 

ancestrales-tradicionales, desde siempre ha sido un espacio habitado por nacionalidades y 

pueblos que aprendieron a conocer los misterios del mundo por medio de una relación 

respetuosa con la Madre Naturaleza, situación que dio paso a sistemas de producción y 

medicina basados en técnicas práctico-espirituales y en un estilo de vida acorde a los 

ritmos del entorno natural. El desarrollo de este legado milenario cambió radicalmente 

con la llegada europea, sin embargo, las nacionalidades y pueblos continuaron 

reproduciendo sus conocimientos, que, por su funcionalidad acorde a los parámetros 

culturales, ha mantenido su vigencia hasta hoy. Desde la colonia hasta nuestros días, las 

nacionalidades y pueblos, de manera insistente han reclamado respeto e inclusión de 
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algunos aspectos fundamentales de sus culturas, entre los que sobresalen la medicina, la 

espiritualidad y la educación. (Narváez, 2019) 

El Ministerio de Salud Pública, MSP nos indica que nuestro país “está conformado por 

una población negra, indígena, blanca y mestiza: en cada cultura existen diferentes 

sistemas curativos tradicionales”. Como también lo recalcan (Aruguello, 2017) y (Acosta, 

2017),  quienes nos dicen que se tiene que tomar en cuenta que las prácticas de la medicina 

tradicional en el Ecuador varían según su población. Al final todos los sistemas tienen el 

mismo objetivo el cual es buscar la armonía y aliviar los males del individuo. En tres de 

las cuatro regiones de nuestro país Costa, Sierra y Oriente se practica la medicina 

tradicional, los métodos y técnicas de curación son distintas. 

Importancia de la medicina tradicional  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2018), reconoce la importancia de la 

medicina y la importancia en el sistema de salud, pues permiten garantizar el proceso de 

transformación y fortalecimiento en el sistema de salud que aborda la atención integral 

que se centra en personas y comunidades en el primer nivel de atención, determinan que 

el respeto, inclusión en la medicina tradicional como un centro de abordaje intercultural 

de la salud, que combate inequidades étnicas en la salud. 

La medicina tradicional tiene una presencia importante en los países latinoamericanas, 

que tienen diferentes formas de tratamiento, uso, de acuerdo a la expresión de su región, 

localidad, que se desarrolla en zonas rurales, habitadas en su mayoría por habitantes 

indígenas, que se expande a las zonas urbanas, que cada día aparecen diferentes prácticas, 

a nivel latinoamericano se presenta el diferente número de médicos tradicionales o 

terapeutas (Nigenda, Mora, Aldama, & Orozco, 2011).  

(Marchena, 2020) , menciona que la medicina tradicional ha venido aportando a través de 

la legitimización y empoderamiento de los conocimientos y procedimientos ancestrales, 

que en la práctica han devenido en aportes favorables no solo para el paciente, sino 

también para el ámbito de la salud pública y la investigación en salud. Debido a estos 

aportes es que se ha ampliado la utilización de la medicina tradicional, y esto tiene un gran 

bagaje en el aspecto cultural, dado que cuando las personas de Sierra, Costa o Amazonia 
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migran, llevan consigo su capital cultural que es resignificado en el nuevo espacio en el 

cual se desenvuelven, por ello en las zonas urbanas,  aún persiste la demanda de asistencia 

sanitaria de los curanderos tradicionales debido a  sus creencias culturales y confianza 

hacia  ellos,  además de los vacíos  de  la medicina académica, los factores económicos, y 

una preferencia por los tratamientos naturales.  La medicina tradicional responde a las 

necesidades de salud de la gran mayoría de la población en los países en desarrollo, donde 

el acceso a la atención médica y a la medicina ‘modernas’ está limitado por factores 

económicos y culturales. Muchos productos farmacéuticos que se producen y utilizan en 

estos países se basan en materiales biológicos obtenidos a partir de la medicina tradicional 

o están compuestos por plantas.  

En la actualidad, la ciencia está interesada en modo siempre creciente por las plantas 

medicinales, la potencialidad de su uso aplicativo es alta, en especial en el campo de la 

farmacéutica o terapia galénica preventiva, aún hoy en día en los países de América del 

sur tenemos una gran biodiversidad que puede ser considerada como una fuente 

importante de nuevas biomoléculas o sustancias químicas de interés farmacológico. De la 

misma manera en Latinoamérica y América Central, aún hoy en día se mantiene un 

importante patrimonio de conocimientos tradicionales sobre el uso medicinal de las 

plantas que con fines de investigación y búsqueda de nuevas sustancias naturales resulta 

enormemente significativo (Heisler E. , Budó, Schimith, Badke, & Ceolin, 2015).  

Plantas utilizadas en la medicina tradicional  

Las plantas en su contexto general constituyen la verde capa de hierbas que cubre el 

planeta tierra, absorbe los rayos del sol y los almacena en forma de energía química 

mediante la llamada fotosíntesis. Las plantas nos proveen de sustancias que actúan como 

remedios curativos, otros como venenos, incluso existen algunas con sustancias químicas 

poderosas que pueden influir en el ánimo y en la esfera psíquica de las personas. Así 

también existen algunas que actúan sobre el ámbito sexual como sustancias afrodisíacas 

y muchas otras pueden actuar como anticonceptivos (Pérez, 2020). 

De acuerdo a un estudio del periódico (La Hora, 2016) las plantas medicinales tiene un 

alto poder curativo, y una gran variedad, que sirven para hacer aguas curativas, curar 
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dolencias, que sugieren tener siempre la mano que los adultos mayores siempre sugieren 

como una alternativa natural que trata los diferentes problemas de salud, que han llegado 

a ser de aporte para algunos fármacos que investigan, sintetizan el uso a través de remedios 

caseros, entre uno de ellos se destaca la hierbabuena, toronjil, cedrón, menta que son 

plantas populares por los beneficios digestivos, antiespasmódicos, y sedantes, mientras la 

manzanilla es una planta clásica que sirve como antinflamatorio y digestivo suave. 

 Entre las plantas desde un enfoque no generalizado se pueden destacar hojas, raíces, 

cortezas, flores, semillas, resinas, aceites) y en la combinación de éstas para preparar 

infusiones, jarabes, emplastos y polvos, que utilizan en la curación de diferentes dolencias 

físicas, algunas plantas se emplean tratamientos parasitarios, malaria, mediante la 

extracción de la corteza de árboles los cuales tienen propiedades, existen entre estas 

plantas varios alcaloides, con cualidades antipalúdicas, antioxidantes que previenen la 

degeneración celular, digestivas depurativas, y por ser un antibiótico que refuerza el 

sistema inmunológico (CIPTA, 2018). 

Medicina tradicional en Quisapincha  

De acuerdo a Herrera, Ávila, y Pachucho, en la comunidad de Quisapincha, la mayoría de 

los servicios de salud es la población indígena predominan el uso de la medicina 

tradicional, debido a factores socioculturales en cuanto a sus creencias, culturas, y 

automedicación de los pacientes por medicina tradicional, ya que la medicina 

convencional que presenta limitaciones de acceso, factor económico, el cual tiene también 

un costo elevado, el cual en Quisapincha tiene un fácil acceso, shamanes o curanderos, 

que participan en  el crecimiento de medicina tradicional. 

Agentes de la medicina tradicional  

Un agente de Medicina tradicional es una persona con un don especial en general “las 

personas tenemos energías que podemos usar para el beneficio de los demás […] que 

pueden hacer feliz e influir positivamente en la salud” (MSP, 2019). “Todos tenemos, en 

nuestras manos y en nuestro corazón, el poder de sanar; sólo es cuestión de que se descubra 

y se empiece a ejercer”. Independientemente pueden ser hombres o mujeres, los agentes 

de medicina tradicional “son herederos de este saber los mismos que tienen virtudes 
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especiales para curar que se les ha trasmitido, o nacieron con este don son los auxiliares 

de Dios” (Naranjo M. , 2019) . 

Ser un agente de curación tradicional es un don, una habilidad trasmitida, es “el tesoro de 

los conocimientos curativos de la medicina natural aborigen representa la herencia de una 

tradición milenaria […] técnicamente clasificable como transmisión deductiva o 

descendente” (Hampejs V. H., 2017).  Este don se adquirido de generación en generación, 

para los médicos ancestrales las enseñanzas de sus padres, abuelos o gente antigua es de 

suma importancia ya que ellos tienen un gran conocimiento al respecto ya que son sabios 

con estas prácticas. 

Entonces un agente medico tradicional es el que tiene la facilidad de percibir la energía 

de la otra persona y a través de esto determinar si existe algún tipo de enfermedad, 

comúnmente ellos se encuentran preparados espiritualmente además de contar con la 

experiencia que han desarrollado a lo largo de los años para identificar distintitos tipos de 

males. Los protagonistas del rescate de saberes ancestrales son los sobadores, 

parteros/comadronas, hierberos y curanderos, quienes aplican sus conocimientos en las 

dolencias de los habitantes. 

En general se ha utilizado distintos términos para los agentes de medicina tradicional entre 

estos hechiceros, brujo, shamán, mago estos términos han ocasionado confusiones y 

desconfianza (Arguello S. , 2019). La gente al estar mal informada acerca de la medicina 

tradicional no conoce realmente quienes son los agentes médicos ancestrales, 

confundiéndolos con los charlatanes o brujos de quienes sus actividades son ilegales, 

clandestinas y no tienen relación alguna con la práctica médica tradicional. 

El papel de los   terapeutas   tradicionales o agentes tradicionales, son especialistas en la 

práctica de sistemas de atención a la salud, basada en las raíces de profundos 

conocimientos sobre la salud, dolor y enfermedad que los diferentes pueblos indígenas y 

rurales de nuestro país han acumulado a  través de su historia.  

(ISNAYA, 2018)  publica un Manual de Plantas Medicinales, donde se encuentra otro 

sinónimo de los agentes tradicionales, el promotor de la salud, que se caracteriza por tener 

conocimientos básicos en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más comunes 
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en el medio.  Está formado en el uso y aplicación adecuada de la medicina popular 

tradicional y sus recursos, conoce las creencias y prácticas médicas tradicionales de su 

comunidad y saber las respuestas. 

Como se ha indicado anteriormente existe una clasificación de los agentes de medicina 

tradicional y tenemos, curanderos, sobadores y las parteras o comadronas, para entender 

de una manera más clara se explicarán a continuación definiciones más específicas de 

cada uno de ellos:  

Tabla 1.  Agentes de la medicina tradicional 

Agente Definición 

 

 

Sobador 

Según (Naranjo M, 2018) el sobador “es una persona 

experta en cuestiones de fracturas y luxaciones, en la 

mayoría de los casos, estos agentes no solo curan 

quebrados, dislocados sino también el mal del ojo y el susto. 
Para ello hacen uso de aceites animales y vegetales, 

bálsamos y pomadas que ellos mismos preparan. 

 

 
Partera 

 
 Es la persona que asiste a la madre durante el parto y que 

ha adquirido sus conocimientos iniciales de partería por si 

misma o por aprendizaje con otras parteras tradicionales. 
La sabiduría de las parteras implica no sólo conocimientos 

sobre la fisiología y atención del parto, sino también el 

conocimiento y poder terapéutico del espíritu, dentro de su 

legado de creencias; esto atribuye a las comadronas 

reconocimiento social y autoridad sobre la vida en el 

proceso del nacimiento (Salud, 2019). 

 

 
Curandero 

 

(Herero, 2019), agrega que los curanderos, podrían ser 

definidos como vestigios de una cultura antigua vivientes 

en la cultura actual que han conservado las técnicas y 

conocimientos con los que antiguamente se hacía frente a 

las enfermedades y al medio ambiente, y con las cuales se 

explotaba el mismo en beneficio de la satisfacción de las 

necesidades humanas. 

 

 
Hierbero 

 

Es el terapeuta tradicional reconocido por la utilización de 

plantas medicinales como su principal recurso 

terapéutico, es poseedor de un gran conocimiento de la 

herbolaria de su región. Es heredero de un rico 

conocimiento sobre las plantas medicinales. Sabe sobre la 

recolección, uso y posibles contraindicaciones de las 

plantas (Valdez, 2017). 

                           Elaborado por:  Muñoz, S (2021). 
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Trasmisión de conocimientos y características generales de los agentes de medicina 

tradicional 

Entre los agentes de medicina tradicional “los conocimientos que utiliza son herencia de 

sus padres o de otro maestro cercano y con quien pudieron haber trabajado mientras 

aprendían” (Naranjo M. , 2018). En la mayoría de las entrevistas  el 90% de los agentes 

médicos ancestrales indicaron que los conocimientos además de las diferentes técnicas de 

curación han sido heredados, generalmente por abuelos o padres, como es el caso de una 

de las curanderas Evangelina Sisalima quien dijo, que todos sus conocimientos acerca de 

la medicina tradicional aprendió de su madre, quien desde pequeña la instruyo 

enseñándole el valor de cada planta y la manera de sanar, pero además también existen 

varios taitas y mamas que han aprendido sobre la medicina ancestral estudiándola como 

es el caso de “taita Rocky”, Roberto Ochoa quien dijo que además de haber contado con 

los conocimientos de la herencia familiar ,señalo que ha tenido la oportunidad de estudiar 

más a fondo esta práctica ancestral. 

En la actualidad este saber se mantiene y trasmite a través de la tradición. Isabel Lituma 

curandera indico que ella se ha encargado de enseñarle a sus hijas y nietas como curar y 

las diversas bondades de las plantas, varios agentes de medicina tradicional indicaron que 

han trasmitido sus conocimientos a sus hijos y a parientes cercanos es decir que 

actualmente se sigue trasmitiendo los saberes ancestrales. Esto se ha podido notar 

claramente como indica Arguello y Sanhueza, ya que las prácticas de la medicina 

tradicional se han mantenido en el tiempo ya que esta es una actividad heredada que se ha 

trasmitido en las familias de generación en generación. 
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Semejanzas y diferencias de la medicina tradicional &medicina convencional  

Tabla 2. Semejanzas y diferencias de la medicina tradicional y convencional 

Elementos Medicina Tradicional Medicina Convencional 

 
Accesible 

No existe una muy buena 

Administración 

 Rápido Atención lenta 

 Eficiente Poco eficiente 

  
 

Diferencias  

 
Pocos estudios comprobados 

Se manejan bajo solo el uso de 

técnicas o métodos que estén 

estudiados y comprobados por 

científicos y doctores expertos 

 

 

 

 

Semejanzas 

 

- Se fundamentan en un propósito común. Existe un patrón primario, innato al hombre, 

que lo hace buscar una manera de encontrar la salud para sí mismo a través de la 

medicina, siendo su fin último servir a quien sufra de algún padecimiento o 

enfermedad. 

- Ambos son sistemas médicos: un cuerpo de doctrina por el que cada cultura concibe el 

proceso salud, enfermedad y actúa con respecto a él en sus diferentes dimensiones. 

- No se desarrollan como procesos individuales y aislados, sino en un contexto 

comunitario; por lo general, en su propio entorno, con personas que comparten la 

misma cultura. 

- Ambas ocupan una posición oficial en su sociedad. Tienen una ubicación social 

integrada, ya que ninguna es marginada por la sociedad a la que pertenece. 

- Respecto del aspecto legal, ambas están en armonía con las leyes establecidas por su 

cultura, obedeciendo y colaborando con ellas. (Elías, 2019). 

          Elaborado por: Muñoz, S (2021). 

Motivación de viaje  

A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha existido el elemento social de querer 

escapar temporalmente de todo, dejando el ambiente cotidiano como principal motivo, sin 

preocuparse demasiado por el sitio al cual ir; preferiblemente, eso sí, a un ambiente más 

agradable del que envuelve la rutina diaria. En el caso del turismo este motivo constituye 

la base para el deseo de viajar e incluye la generación de una necesidad (Gisolf, 2014) 

Las necesidades, motivos y motivaciones son los motores de la conducta humana y, por 

lo tanto, son vitales para activar los mecanismos que mueven el turismo. Existe una 

notable heterogeneidad de enfoques en el análisis de las motivaciones en turismo.  

(Crompton, 1979) , divide las motivaciones turísticas entre las de tipo sociopsicológicas 

Huida del entorno  habitual, regreso a las raíces, relajación, prestigio, exploración del yo e 
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interacción social y las culturales .Otros autores, como Iso-Ahola y Krippendorf, hablan de 

la motivación turística   como                                     conjunto de necesidades personales que van desde el deseo de 

escapar del entorno cotidiano a la necesidad de ampliar horizontes, la diversión e, incluso, 

la autorrealización personal. 

Otros autores en esta misma línea son Schmidhauser y Alvarez , habla del concepto de 

necesidad viajera equiparable, en este caso a la motivación como un conjunto de 

necesidades  donde subyacen aspectos psicológicos como la necesidad de descanso físico y 

mental, romper con la rutina diaria, disfrutar del ocio, actividad física y deportiva, 

relacionarse, conocer gente, hacer negocios o contactos profesionales, recrearse en la 

naturaleza, conocer culturas diferentes, cuidarse el cuerpo, autorrealización espiritual y 

otras nuevas que aparecen día a día en la sociedad moderna.  

Motivos externos & intrínsecos 

Existen en el turismo los llamados motivos externos, que pueden influenciar al turista 

arrastrándole hacia una determinada motivación y posteriormente a una decisión. Los 

destinos turísticos tratan de atraer a los turistas potenciales y esta fuerza social se puede 

convertir en un factor de arrastre para que un individuo establezca un motivo para viajar, 

así como una motivación más específica para seleccionar un determinado destino. Los 

factores de arrastre provienen tanto del destino mismo, como de varias situaciones 

turísticas extrínsecas, tales como el clima, recursos históricos y la comodidad. Los factores 

de arrastre están relacionados con el sentimiento de privación y como tal evocan un deseo 

y, por consiguiente, se trata de sentimientos subjetivos y socialmente construidos.  

También tenemos los motivos intrínsecos, claramente relacionados con los deseos 

intangibles del viajero: impulsos acaecidos dentro del interior de la persona y que se 

conocen como los “push factors” o factores de empuje. Contrario al sentimiento de 

privación que dejan los factores de arrastre, los factores de empuje se relacionan con una 

carencia de cosas imprescindibles para conservar la vida. Una falta de descanso puede 

conducir a una situación de fatiga que a la vez genera una necesidad de viajar (Gisolf, 

2019). 
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En general las personas antes de viajar se orientan por su anterior viaje al momento de 

decidir su nuevo destino entre las motivaciones de los turistas “depende principalmente el 

carácter de las personas y si son determinadas por las necesidades más específicas que 

orientan la decisión hacia diferentes tipos de viaje” (Quinde, 2019). 

Las motivaciones de los turistas han cambiado sus deseos y sus necesidades, ahora ellos 

están más interesados por productos culturales o por la realización y participación de 

actividades culturales (Nuria, 2019). Entre estas actividades esta la visita a comunidades, 

pueblos, ciudades o lugares donde está presente la medicina tradicional 

En el siglo XXI los destinos turísticos se seleccionan, cada vez más, sobre la base de las 

actividades que se pueden ofrecer y la motivación para seleccionar un destino, a diferencia 

de antes, dependerá más de esta oferta que de los factores de atracción tradicional, como 

la fama .Entre las motivaciones del turismo de salud está en el cuarto lugar como nos 

indica (Bolis, 2019), está el interés de los visitantes por recurrir a clubs de salud grupos, 

complejos o lugares que trabajen con atributos naturales que son reconocidos por sus 

poderes curativos y efectos positivos sobre la salud. 

 

Motivos culturales de Quisapincha  

Quisapincha es una comunidad milenaria a nivel de medicina tradicional asociamos estos 

dos, lugares que fomentan la medicina tradicional. 

➢ Té de plantas originarias  

Los productores de plantas medicinales que se dedican a la elaboración del té, cuyo 

proceso empieza con el secado, molido y enfundado del producto, los integrantes aspiran 

a comercializar el té de hierbas naturales con la marca Quisapincha y fortalecer las ventas 

en los mercados locales (La Hora, 2019).  

➢ Bosque centenario 

Dentro del bosque se puede apreciar arboles de gran tamaño como el Puma maqui que en 

quichua significa “mano de puma” debido a la forma de sus hojas, siendo una especie 

típica de los bosques andinos del Ecuador. Durante su trayecto podemos admirar el bosque 

alto andino, que guarda gran importancia debido a que recibe agua de la neblina y el 
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viento. Este lugar se caracteriza por poseer arboles de gran tamaño y por su antigüedad, 

en el cual se puede apreciar las plantas ancestrales que cuenta a lo largo del recorrido 

(GAD Quisapincha, 2021).  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general  

Analizar la importancia de la medicina tradicional como motivación de viaje en la 

parroquia Quisapincha. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizará una investigación exploratoria, en el 

cual se recopilará información preliminar y necesaria para profundizar sobre la temática, 

también se aplicará la modalidad bibliográfica para lo cual nos basaremos en documentos, 

libros, revistas periódicos y otras publicaciones. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Describir la importancia de la medicina tradicional de la parroquia Quisapincha 

En el Ecuador la medicina tradicional  constituye un eje cultural e importante; ya que 

refleja la identidad de un pueblo. Se acudirá a la parroquia, con el fin de dar a conocer la 

medicina tradicional y sus agentes medicinales (sobadores, parteros/comadronas, 

hierberos y curandero) que han desarrollado sus conocimientos y sabidurías de generación 

en generación.  

Correlacionar la medicina tradicional y la motivación de viaje. 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizará un nivel descriptivo, permitirá 

identificar las motivaciones del turista que visita la parroquia Quisapincha y dentro de la 

misma los elementos vinculados a la medicina tradicional y a su vez comprender las 

diferentes tipologías de los turistas, sus motivaciones, sus comportamientos, sus 

percepciones y sus experiencias, que son aspectos básicos para realizar una mejor gestión 

de los destinos y definir las correspondientes estrategias. En el aspecto cuantitativo, se 

empleará instrumentos que conduzcan a resultados numéricos y estadísticos (encuestas), 
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lo que nos dará a conocer cuántas personas han hecho uso de este tipo de medicina y el 

interés de los turistas sobre este tema. 

Diseñar un video publicitario de la medicina tradicional de la parroquia 

Quisapincha 

Mediante la visita a la parroquia Quisapincha, se identificará a los agentes de la medicina 

tradicional, las practicas que realizan y los métodos utilizados para la curación de las 

enfermedades, dado que cada comunidad posee su propia creencia y práctica. Y a su vez 

motivar a las personas que visiten la parroquia y conozcan la belleza natural como cultural 

así mismo sus costumbres, tradiciones, su gastronomía y su lengua nativa entre otros. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Materiales 

Recursos institucionales  

Son todos aquellos insumos de personal, materiales, bienes, servicios y demás elementos 

materiales y capacidades tecnológicas (vistas como recursos no tangibles), mediante las 

cuales se operan los sistemas, procedimientos, bienes, provisiones y actos de autoridad 

que participan en un proyecto (Guerra, Administracion de recursos institucionales, 2018). 

Es así que para la investigación se han definido los siguientes recursos: 

 

Tabla 3. Recursos institucionales para la investigación. 

Elaborado por: Muñoz, S. (2021). 

 

Recursos humanos 

Esta clase de recurso es definido como un conjunto de personal o de cualquier persona 

física que se encuentran dentro o vinculado directamente a una organización, sector o 

economía (Álvarez et al., 2017). Con esta premisa, se entiende lo relevante que es el 

recurso humano para llevar a cabo la investigación, en especial con el tema de 

investigación propuesto sobre la medicina tradicional y el turismo. 

 

 DETALLE/CANTIDAD VALOR 

Institucionales 

Tutoría  - $ 00 

Biblioteca virtual de la UTA - $ 00 

Población de Quisapincha    
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Tabla 4. Recursos humanos para la investigación. 

Elaborado por:  Muñoz, S (2021). 

 

Recursos materiales 

Esta clase de recursos es conocida como aquellos bienes intangibles o concretos con los 

que dispone una institución u organización, estos cumplen el objetivo de cumplir un 

propósito en particular, ya sean estas: materia prima, instalaciones, herramientas, entre 

otros (Navarro, 2020). Siendo parte de estos recursos los siguientes: 

Tabla 5. Recursos materiales para la investigación 

Elaborado por :  Muñoz, S (2021). 

 

 DETALLE/CANTIDAD VALOR 

Recursos humanos 

Estudiante - $ 00 

Docente tutor del proyecto - $ 00 

Docentes evaluadores - $ 00 

Encuestados  - $ 00 

 DETALLE/CANTIDAD VALOR 

Materiales 

Celular  1 $ 120,00 

Laptop 1 $ 300,00 

Cuaderno  1 $ 1,00 

Esferos  2 $1,00 

Resma de papel  1 $ 5,00 

Borrador  1 $ 0,50 

 TOTAL $ 427,50 
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Recursos financieros 

A partir de multiples definiciones al respecto, estos recursos se definen como los activos, 

bienes o conjunto de elementos disponibles en una entidad, mismos que son destinados a 

justificar los gastos indispensables para su funcionamiento (Cuscó, 2014). Es así que los 

recursos financieros para esta investigación son los siguientes: 

Tabla 6.  Recursos humanos para la investigación 

2.2. Métodos  

Podemos considerar el método como el camino a seguir mediante una serie de 

operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y 

reflexiva, para alcanzar un determinado fin que puede ser material o conceptual. Ayudan 

al investigador para que haga un uso adecuado de los medios que están a su disposición, 

con el fin de analizar la realidad social, sistematizando y organizando sus actuaciones, 

existen diferentes métodos, debemos decidir cuál es el más adecuado al problema concreto 

de estudio. (Juárez, 2018) 

Enfoque de la investigación.  

El enfoque de investigación usualmente es sinónimo de perspectiva, relacionado con la 

forma de ver a un fenómeno en concreto en las ciencias sociales, con el fin de ubicar y 

caracterizar el conocimiento, la investigación y la intervención sociales (Cifuentes, 2011). 

Además, entre esta clase de enfoques se encuentra el cualitativo, cuantitativo y mixto, 

siendo este último el elegido para esta investigación. 

 DETALLE/CANTIDAD VALOR 

Financiero  

Transporte - $ 60,00 

Alimentación - $ 40,00 

 

Elaborado por:  Muñoz, S (2021). 

 

TOTAL $ 100,00 
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Enfoque Mixto  

Este modelo representa el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques 

cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de 

investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas. Requiere de un buen manejo de los 

dos enfoques y una mentalidad flexible. Lleva a un punto de vinculación lo cualitativo y 

lo cuantitativo, por lo cual la información obtenida se presenta en un informe único, que 

va combinando los resultados cualitativos con los cuantitativos (Gómez M. M., 2019). 

En este contexto, el presente estudio tiene un enfoque cualitativo, ya que se investigará 

como la medicina tradicional puede ser utilizada como motivación hacia los turistas para 

visitar la parroquia Quisapincha, recurriendo a datos cualitativos del sector que 

contribuyan al turismo, también se definirá las cualidades de la medicina tradicional y la 

motivación de viaje; y a su vez es cuantitativo pues se aplicaron encuestas que 

proporcionaron datos estadísticos que sustentan el estudio. 

Nivel de la investigación  

Se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio. 

Referida al nivel de logro al cual se propone llegar el investigador, si la investigación va 

a ser: exploratoria, descriptiva, comparativa, correlacional, explicativa, o demostrativa. 

Tanto el objetivo general como los objetivos específicos, que precisa el investigador, 

delimitan el alcance de su investigación (Carlessi, 2018).De esta manera los niveles de 

investigación que serán utilizados serán: 

Exploratorio  

Según (Gomez, 2018) ,los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con 

fenómenos relativamente desconocidos, proporcionar información sobre la posibilidad de 

una investigación más completa (con un mayor alcance), investigar problemas del 

comportamiento humano en un determinado contexto particular, identificar conceptos y 

variables, establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y 

postulados. 
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Al tratarse de la medicina tradicional y su relación con la motivación de los viajes, se 

podría decir que es un campo poco explorado, en especial para la parroquia Quisapincha, 

razón por la cual la investigación exploratoria analizará cada una de estas variables y sus 

efectos una de otra. Y con este estudio se pretende profundizar los conocimientos respecto 

al tema. 

Descriptivo  

De acuerdo con (Torres, 2017), una de las funciones principales de la investigación 

descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto 

de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto.  

Por tanto, es útil para mostrar con precisión diferentes dimensiones de un fenómeno y 

ofrecen la posibilidad de hacer predicciones, aunque sean incipientes. 

Es así que, para esta investigación, las predicciones que pueden hacerse en base a los datos 

recopilados serán de mucha utilidad para alcanzar los objetivos previamente definidos al 

empezar con la descripción de las variables, entendiendo como puede ser utilizada la 

medicina tradicional como un motivante para aumentar la cantidad de turistas en la 

parroquia de estudio. 

Correlacional  

Para (Romero, 2019), la investigación correlacional tiene como propósito mostrar o 

examinar la relación entre variables o resultados de variables. Este tipo de investigación 

destaca por ser no experimental gracias a que el investigador mide las variables de estudio 

sin necesidad de manipular a conveniencia sus efectos y mucho menos los resultados que 

pueden producirse. Con lo importante que es saber cómo se relacionan la variable 

independiente y la dependiente, este tipo de investigación es imperativo para el estudio, 

después de todo, los resultados y conclusiones del estudio serán fundamentalmente sobre 

la relación de estos y los efectos que causen para la parroquia de Quisapincha. 
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 Modalidad de la investigación  

La modalidad de cualquier tipo de estudio consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de modelo operativo viables para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de la organización o grupos sociales; además, usualmente 

entre los productos de la investigación está la formulación de políticas, programas o 

procesos (Dubs de Moya, 2018). 

Bibliografía o Documental  

Tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, 

basándose en documentos (fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones (fuentes secundarias) (Herrera L. , 2019).   

Esta modalidad de investigación destaca al momento de recopilar información sobre la 

medicina tradicional en general, el cómo su puede aprovechar para aumentar el turismo y, 

sobre todo, los datos al respecto de la parroquia Quisapincha para tener una mejor 

contextualización del problema y de su posible solución. 

De campo  

Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen. En esta modalidad 

el investigador toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener información 

de acuerdo con los objetivos del proyecto (Herrera L. , 2019). Es decir, gracias al 

acercamiento que se debe tener con la comunidad de estudio y las observaciones que 

tienen que hacerse con respecto a su medicina tradicional, es que la modalidad de estudio 

es de campo, además de ser necesario para la aplicación de encuestas y entrevistas.  

2.3. Población y muestra 

La población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación. Se ha decidido tomar como población a todos los habitantes que visitan la 

parroquia Quisapincha que cuenta con una superficie de 120.79 𝐾𝑚^2, con una densidad 

poblacional del 107.63 y un total de 13 001 personas entre hombres y mujeres 
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La muestra es la parte de la población que efectivamente se mide, con el propósito de 

obtener información y entender a toda la población, además permite valorar el efecto real 

de la intervención u observación tratando que la misma proporcione precisión en los 

resultados. (Cabezas, 2018) 

La muestra se determinó a través de la formula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2

𝑎 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2
𝑎 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Donde: 

N= total de población  

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p= proporción esperada (en este caso 5%=0.05) 

q= 1-p (en este caso 1-0.05=0.95) 

d=precisión (5%) 

 

𝑛 =
13001 ∗ 1,962 ∗ 0,05 ∗ 0,95

0,052 ∗ (13000) + 1,962 ∗ 0,05 ∗ 0,95
 

𝑛 = 265 personas 

 

2.4. Técnicas e instrumentos. 

El instrumento que responde al enfoque cualitativo es la entrevista a los agentes de la 

medicina tradicional (sobador, curanderos, parteras, hierberos) nos permite recoger y 

analizar varios elementos: la opinión, la actitud, los sentimientos, las representaciones de 

la persona entrevistada. (ver Anexos 1,2,3,4). 

El instrumento que responde al enfoque cuantitativo es una encuesta estructurada a los 

turistas para obtener información sobre sus motivaciones de viaje de la misma manera nos 

permitió saber la percepción que tiene el turista sobre la medicina tradicional Se realizo 

la encuesta a través de la plataforma Google Forms (ver anexo 5) 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

3.1. Análisis y discusión de los resultados 

Análisis de fiabilidad 

 Una vez estructurada la encuesta se realizó la debida validación con ayuda del programa 

SPSS y el método de Alba de Cronbach que permite definir la ausencia de errores en un 

test. 

El resultado de confiabilidad de la encuesta fue de 0,850 (ver tabla 7) lo que refleja que 

es un instrumento aceptable (ver tabla 8). Es importante recalcar que el estadístico se 

aplicó a las preguntas cuyas respuestas sean variables nominales u ordinales, aplicando la 

escala de Likert 

Tabla 7.  Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach N de elementos 

0,850 10 

                                               Fuente: Programa estadístico SPSS 

Tabla 8.  Datos referenciales -Alba de Cronbach 

VARIACIÓN NUMÉRICA INTERPRETACIÓN 

Entre 1,0 – 0,9 Instrumento de medición excelente 

Entre 0,9 – 0,8  Instrumento bueno 

Entre 0,8 – 0,7   Instrumento aceptable 

Entre 0,7 – 0,6   Instrumento débil 

Entre 0,6 – 0,5 Instrumento pobre 

< 0,5 Instrumento no aceptable 

Nota: referencia para la interpretación de los datos obtenidos. 
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Encuesta a turistas 

Pregunta 1 

¿Cuál es la motivación principal en la elección de un viaje? 

Tabla 9. Frecuencias y porcentajes pregunta1 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Otros 6 2,3 2,3 2,3 

 Compras 5 1,9 1,9 4,2 

Válidos 
Cultura 30 11,3 11,3 15,5 

Salud 58 21,9 21,9 37,4 

 Diversión 27 10,2 10,2 47,5 

 Descanso o 
placer 

117 44,2 44,2 91,7 

 Trabajo 22 8,3 8,3 100,0 

 Total 265 100,0 100,0  

                  Elaborado por: Muñoz, S 2021).  

                      Fuente: Programa estadístico SPSS (2021). 

 

 
Figura 1. Pregunta 1 

                                  Fuente: Programa estadístico SPSS (2021). 

Análisis  

De los 265 encuestados que corresponde el 100 %; el 1, 9% su motivación principal en 

la elección de un viaje es compras; 2,3% otros; 8,3% corresponde a trabajo; el 10,2% 

diversión; 21,9% salud y el 44,2% corresponde a descanso o placer. 

Interpretación  

La mayoría de encuestados su motivación principal de viaje es por descanso o placer, seguido por 

la motivación de salud, la mayoría de las personas buscan tener descanso, reducción del estrés. 

Podemos concluir que viajar tiene la capacidad de sacarte de tu rutina diaria y llevarte a nuevos 

entornos y experiencias, y esto puede restablecer tu cuerpo y mente. 
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Pregunta 2 

¿Le motiva conocer lugares donde se práctica la medicina tradicional? 

Tabla 10. Frecuencias y porcentajes pregunta 2 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Sí 241 90,9 90,9 90,9 

Válidos No 24 9,1 9,1 100,0 

 Total 265 100,0 100,0  
 

                                       Elaborado por: Muñoz, S (2021).  

                                       Fuente: Programa estadístico SPSS (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pregunta 2 

                   Fuente: Programa estadístico SPSS (2021). 

Análisis  

Del total de encuestados, el 90,9% si le motiva conocer lugares donde se practica la 

medicina tradicional, mientras que el 9,1% no le motiva. 

Interpretación  

Existe gran aceptación de los encuestados por visitar lugares donde se practica la 

medicina tradicional, esto se debe que las motivaciones de los turistas han cambiado sus 

necesidades y sus deseos, ahora ellos están más interesados por productos culturales o 

por la realización y participación de actividades culturales estas actividades esta la visita 

a comunidades, pueblos, ciudades o lugares donde está presente la medicina tradicional. 
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Pregunta 3  

¿Tenía conocimiento que existe la medicina tradicional en la parroquia de 

Quisapincha? 

Tabla 11. Frecuencias y porcentajes pregunta 3 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Sí 208 78,5 78,5 78,5 

Válidos No 57 21,5 21,5 100,0 

 Total 265 100,0 100,0  

                             Elaborado por: Muñoz, S (2021).  

                                           Fuente: Programa estadístico SPSS (2021). 

 

 
Figura 3. Pregunta 3 

                                                                   Fuente: Programa estadístico SPSS (2021). 

Análisis  

De los 265 encuestados, el 78,5 % si tenía conocimiento que existe la medicina tradicional 

en la parroquia Quisapincha, mientras que el 21,5% no tenía el conocimiento. 

Interpretación  

La mayoría de encuestados si tenían conocimiento que existe la medicina tradicional en 

la parroquia Quisapincha, esto se debe porque acuden muchos turistas a la parroquia por 

la elaboración y confección de ropa de cuero y se interesan por saber más sobre la 

parroquia. 
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Pregunta 4 

¿Está de acuerdo usted que la medicina tradicional tiene beneficios en la 

salud? 

Tabla 12. Frecuencias y porcentajes pregunta 4 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
Acumulado 

 En 
desacuerdo 

15 5,7 5,7 5,7 

 Indeciso 7 2,6 2,6 8,3 

Válidos 
 De acuerdo 141 53,2 53,2 61,5 

Totalmente 
de acuerdo 

102 38,5 38,5 100,0 

 Total 265 100,0 100,0  

                    Elaborado por: Muñoz, S (2021).  

                        Fuente: Programa estadístico SPSS (2021). 

 

 
Figura 4. Pregunta 4 

                           Fuente: Programa estadístico SPSS (2021). 

Análisis  

De los 265 encuestados, el 53,2% están de acuerdo que la que la medicina tradicional tiene 

beneficios en la salud, el 38,5 % totalmente de acuerdo, el 5,7% están en desacuerdo y el 

2,6 indecisos. 

Interpretación  

La mayoría de los encuestados concuerdan que la medicina tradicional si tiene beneficios 

en la salud porque es menos invasiva y se utilizan productos naturales esto muestra la 

relevancia que tiene la medicina tradicional. 
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Pregunta 5 

¿Le motiva conocer más sobre los agentes de la medicina tradicional (¿parteras, 

sobadores, curanderos, hierberos) 

Tabla 13. Frecuencias y porcentajes pregunta 5 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Sí 200 75,5 75,5 75,5 

Válidos No 65 24,5 24,5 100,0 

 Total 265 100,0 100,0  

                        Elaborado por: Muñoz, S (2021).  

                           Fuente: Programa estadístico SPSS (2021). 

 
Figura 5. Pregunta 5 

           Fuente: Programa estadístico SPSS (2021). 

 

Análisis    

De los 265 encuestados, el 75% si le motiva conocer más sobre los agentes de la medicina 

tradicional (parteras, sobadores, curanderos, hierberos), mientras que el 24,5% no le 

motiva. 

Interpretación  

La mayoría de encuestados si les motiva conocer más sobre los agentes de la medicina 

tradicional (parteras, sobadores, curanderos, hierberos), un pequeño grupo no le motiva, 

esto permite inferir que los turistas están cada vez más interesados en aprender cosas 

nuevas, saber sus costumbres, tradiciones y cultura que cada agente de la medicina 

tradicional  tiene . 
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Pregunta 6 

¿Le motiva recibir algún tratamiento relacionado con la medicina tradicional? 

 

Tabla 14. Frecuencias y porcentajes pregunta 6 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
Acumulado 

 Sí 157 59,2 59,2 59,2 

Válidos No 108 40,8 40,8 100,0 

 Total 265 100,0 100,0  

Elaborado por: Muñoz, S (2021).  

                         Fuente: Programa estadístico SPSS (2021).  

 
Figura 6. Pregunta 6 

                                                                    Fuente: Programa estadístico SPSS (2021). 

Análisis  

De los 265 encuestados el 59,2 % si le motiva recibir algún tratamiento relacionado con 

la medicina tradicional, mientras que el 40,8 % no le motiva. 

Interpretación  

La mayoría de encuestados muestra un interés por recibir tratamientos relacionado con la 

medicina tradicional, los factores que justifican esta situación pueden ser que los 

tratamientos son más económicos, son menos agresivos al cuerpo y promueven el 

bienestar general. 
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Pregunta 7 

¿Considera que la medicina tradicional es importante o relevante en la sociedad actual? 

Tabla 15. Frecuencias y porcentaje pregunta 7 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
Acumulado 

 En 
desacuerdo 

29 10,9 10,9 10,9 

 Indeciso 11 4,2 4,2 15,1 

Válidos 
 De acuerdo 117 44,2 44,2 59,2 

Totalmente 
de acuerdo 

108 40,8 40,8 100,0 

 Total 265 100,0 100,0  

Elaborado por: Muñoz, S (2021).  

                         Fuente: Programa estadístico SPSS (2021). 

 
Figura 7. Pregunta 7 

                                                                    Fuente: Programa estadístico SPSS (2021). 

 

Análisis  

De los 265 encuetados el 40,8% están totalmente de acuerdo que la medicina tradicional 

es importe o relevante en la sociedad actual, el 44, 2% están de acuerdo, el 10,9% en 

desacuerdo mientras que el 4, 2 están indecisos. 

Interpretación  

La mayoría de los encuestados están totalmente de acuerdo que la medicina tradicional es 

importante o relevante en la sociedad actual, los factores que justifican esta situación es 

que la medicina tradicional sigue coexistiendo gracias a la transmisión oral de 

conocimientos de generación en generación y eso no se puede perder. 
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Pregunta 8 

¿Le motiva conocer sobre las plantas que se utiliza en la medicina tradicional? 

Tabla 16. Frecuencias y porcentajes pregunta 8. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
Acumulado 

 Sí 176 66,4 66,4 66,4 

Válidos No 89 33,6 33,6 100,0 

 Total 265 100,0 100,0  

      Elaborado por: Muñoz, S (2021).  

                              Fuente: Programa estadístico SPSS (2021). 

 

 
Figura 8. Pregunta 8 

           Fuente: Programa estadístico SPSS (2021). 

 

 

 

Análisis  

De los 265 encuestados el 64,4% si le motiva conocer sobre las plantas que se utiliza en 

la medicina tradicional, mientras que el 33,6 no le motiva. 

Interpretación  

La mayoría de encuestados si les motiva conocer acerca de las plantas que se utilizan en 

la medicina tradicional, los factores que justifican esta situación es que existe gran 

variedad de plantas y les motiva saber los beneficios que tiene las plantas y cuáles son las 

más utilizadas en las terapias o curaciones. 
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Pregunta 9 

¿Considera que ofertar a Quisapincha como un lugar de medicina tradicional motivara a 

turistas que visten dicho lugar? 

Tabla 17. Frecuencias y porcentajes pregunta 9 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
Acumulado 

 En 
desacuerdo 

33 12,5 12,5 12,5 

 Indeciso 1 ,4 ,4 12,8 

Válidos 
 De acuerdo 126 47,5 47,5 60,4 

Totalmente 
de acuerdo 

105 39,6 39,6 100,0 

 Total 265 100,0 100,0  

 Elaborado por: Muñoz, S (2021). 

 Fuente: Programa estadístico SPSS (2021). 

 
Figura 9. Pregunta 9 

           Fuente: Programa estadístico SPSS (2021). 

 

Análisis  

De los 265 encuestados el 47,5 % están de acuerdo que ofertar a Quisapincha como un 

lugar de medicina tradicional motivara a turistas que visten dicho lugar, el 39,6% están 

totalmente de acuerdo, el 12,5% están en desacuerdo, mientras el 0,4% están indecisos. 

Interpretación  

La mayoría de los encuestados están de acuerdo que ofertar a Quisapincha como un lugar 

donde se practique la medicina tradicional motivara a turistas que visiten la parroquia, 

esto permite inferir que la medicina tradicional si es un tema que llama la atención de los 

turistas, Quisapincha ya es una parroquia muy visitada por sus artesanías echas en cuero. 
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Pregunta 10 

¿Cree que la oferta de los lugares donde se practica medicina tradicional aportará al 

desarrollo turístico? 

Tabla 18. Frecuencias y porcentajes pregunta 10 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
Acumulado 

 En desacuerdo 20 7,5 7,5 7,5 

 Indeciso 5 1,9 1,9 9,4 

Válidos 
 De acuerdo 137 51,7 51,7 61,1 

Totalmente 
de acuerdo 

103 38,9 38,9 100,0 

 Total 265 100,0 100,0  

                 Elaborado por: Muñoz, S (2021).  

                     Fuente: Programa estadístico SPSS (2021). 

 

Figura 10. Pregunta 10 

       Fuente: Programa estadístico SPSS (2021). 

 

 

Análisis  

De los 265 encuestados el 51,7 % está de acuerdo que oferta los lugares donde se practica 

medicina tradicional aportará al desarrollo turístico, el 38,9% está totalmente de acuerdo, 

el 7,5% está en desacuerdo mientras que el 1,9% está indeciso. 

Interpretación  

La mayoría de los encuestados están de acuerdo que oferta los lugares donde se practica 

medicina tradicional aportará al desarrollo turístico, brinda a los turistas a realizar más 

activades, por ende, aportará al desarrollo turístico. 
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Discusión de los resultados  

Finalizando el análisis de los resultados obtenidos en esta investigación se determina:  

(Marbán, 2019), considera a la medicina tradicional como una actividad que permite 

conocer y participar en el rescate de la cultura a través de la preparación y uso de las 

plantas medicinales, que es el motivo de diferentes viajeros y se reconoce a la vez que esta 

antigua sabiduría tiene profundas raíces prehispánicas que merecen ser rescatadas y 

difundidas a través de la actividad turística.  (Unam, 2019) , menciona que una de las 

costumbres más arraigadas y con más historia en el país es la medicina tradicional, la cual 

constituye un elemento básico de afirmación cultural y hoy en día es reconocida como un 

recurso primordial para la salud de millones de personas. Es importante señalar que el 

turismo de salud, a través de la medicina tradicional, no es una solución a los problemas 

de la comunidad, sino un complemento. Por lo que deberá ser concebido como una fuente 

alternativa de ingresos para la comunidad, creando nuevas oportunidades de empleo, y así 

ayudar a preservar las tradiciones e interesar a las nuevas generaciones en su práctica; 

combatiendo el desinterés que se presenta por sus raíces. Y a su vez que se incremente la 

promoción de actividades turísticas de medicina tradicional esto ayudará a su rescate y a 

que los turistas se motiven y busquen este tipo de servicio (Gutiérrez G. A., 2018). De 

acuerdo con lo señalado por Boullon, el hombre siempre ha buscado el equilibrio entre la 

salud y la vida cotidiana, aprovechando el beneficio del tiempo libre y las actividades de 

relax. 
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 Exposición de resultados de la entrevista a los agentes de la medicina tradicional. 

Tabla 19. Tabla de resultados de entrevista, análisis y discusión 
Pregunta Reacciones /respuestas de los entrevistados 

¿Cómo llego a la medicina tradicional? La mayoría de los entrevistados contestaron que 

llegaron a la medicina tradicional por sus padres o 

abuelos ellos les inculcaron los saberes de esta 

medicina. 

Análisis 

La información se analiza basado en (Giraldo, 2017), la medicina tradicional es una realidad presente en 

todo el mundo. Como su nombre indica, forma parte del patrimonio cultural de cada país y emplea 

prácticas que se han transmitido de una generación a otra desde centenares de años antes del desarrollo 

de nuestra medicina actual. 

Pregunta Reacciones /respuestas de los entrevistados 

¿Cuántos años lleva practicando la medicina 

tradicional? 

 

Para esta pregunta se obtuvieron diferentes 

respuestas. Dos personas Llevan practicando la 

medicina tradicional 30 años, Por otro lado, una 

persona viene practicando 40 años y la última 

persona más de 20 años. 

Análisis 

Esta medicina surgió hace aproximadamente 5000 años, siendo China su "cuna" y teniendo la influencia 

de tres movimientos filosóficos: el budismo, el Confucionismo y el taoísmo, lo que ofrece a la medicina 

tradicional una extraordinaria riqueza. Se supone que la medicina tradicional tiene sus antecedentes en la 

Edad de Piedra, cuando los hombres crearon diversos instrumentos, entre ellos el cuchillo de piedra, los 

que, junto al empleo de diversos tipos de plantas, se ponían en función de la cura de disímiles 

enfermedades, y en la satisfacción de necesidades alimenticias, es por eso que la mayoría de las personas 

que practican esta medicina llevan muchos años en ella (Casamayor, 2018). 

Pregunta Reacciones /respuestas de los entrevistados 

¿Cómo adquirió los conocimientos sobre la 

medicina tradicional? 

 

Todas las personas entrevistadas coinciden que 

adquirieron los conocimientos de generación en 

generación (abuelos, padres, tíos). además, una 

persona menciona que Dios les da la sabiduría y el 

conocimiento sobre la medicina tradicional. 

Análisis 

De acuerdo con (Reyes, 2019), La práctica de la medicina tradicional se halla difundida en toda 

Latinoamérica donde se entrelazan una serie de relaciones socioculturales y económicas. Dentro de la 

medicina tradicional predomina la sabiduría ancestral que es, un sistema de conocimientos 

armónicamente estructurados, que como toda ciencia contribuye al discernimiento del mundo 

circundante, en este caso y de forma especial a la salud humana entendiendo que las costumbres y 

conocimientos son transmitidos de generación en generación, a fin de que estos no se pierdan y perduren 

a través del tiempo encargándolos a un grupo humano con características principales portadores de los 

secretos curativos y que son conocidos como: curanderos, fregadores, hierbateros, comadronas y 

chamanes. (Tezoquipa, 2017), afirma que para el aprendizaje de la medicina tradicional, primero 

mediante la experiencia personal con el cuidado de los niños y la enseñanza de las madres, abuelas, 
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mujeres mayores o los médicos tradicionales, y luego por medio de la interacción con las vecinas o 

mujeres del mismo grupo generacional, y también mediante la experiencia como paciente de los centros 

de salud o las clínicas. 

Pregunta Reacciones /respuestas de los entrevistados 

¿Qué plantas utiliza usted para las curaciones o 

tratamientos? 

 

Todas las personas entrevistas utilizan para las 

terapias o curaciones la manzanilla, cedrón, sábila, 

ruda, romero entre otras. Dos personas 

entrevistadas mencionan que realizan otras terapias   

la imposición de manos, limpia del aura ya él nos 

dice que todas nuestras enfermedades son 

emocionales, diagnóstico con el péndulo, limpias 

con velas, con huevo, iridología, reflexoterapia, 

fitoterapia, magnetoterapia, limpia del cuy. 

Análisis 

En cuanto al conocimiento de las plantas y sus usos, parte central del estudio, la mayoría de las mujeres 

lo tienen, aunque fragmentado y a menudo restringido a las plantas que se manejan dentro de los grupos 

domésticos y de los ámbitos de intercambio de informaciones sobre las plantas. Las plantas que se usan 

y son las más comunes y difundidas: la hierba buena, el orégano, el tomillo, manzanilla y el cedrón. Estas 

sirven para enfermedades comunes como el dolor de estómago, la fiebre, la gripe, enfermedades que se 

curan más en los grupos domésticos. Es interesante señalar que también se usan muchas plantas menos 

conocidas como la ruda, la sábila y el sauco que sirven para curar enfermedades “culturales”, como el 

mal aire, el susto o la recaída después del parto. (Jorand, 2018). Afirma (Catherine, 2018) ,que  la 

medicina tradicional es parte del legado cultural de los pueblos indígenas, Integra saberes transmitidos 

por generaciones sobre las cualidades curativas de las plantas y su vínculo con los espíritus protectores 

de la salud. La riqueza natural de sus territorios permite acceder a una variedad de plantas con importantes 

propiedades medicinales. Su uso está muy extendido en las comunidades y varias de estas plantas han 

alcanzado reconocimiento en la farmacéutica moderna, como la quina, la uña de gato o la manzanilla. La 

conservación de los bosques y la revalorización de los conocimientos indígenas garantizan el cuidado de 

la salud humana. Otro aspecto del conocimiento relacionado con las plantas es el clasificarlas según su 

calidad fría o caliente, calidad que determina el tipo de enfermedades que se pueden curar, ya que, según 

la cosmovisión náhuatl, todas las “cosas” del mundo se pueden clasificar de esta forma. Otra forma de 

conocimiento se refiere a la utilidad de cada planta, es decir, al saber para qué tipo de enfermedades su 

uso se revela eficiente, enfermedades que se pueden clasificar en función de las partes del cuerpo y del 

grado de “filiación cultural”. Muy relacionada con este conocimiento es la habilidad de preparar remedios 

con base en la planta, como el té, el baño o el confortativo (Jorand, 2018). Existen otros tratamientos para 

mejorar esos dolores en el cuerpo como la imposición de manos , la limpia con vela , con cuy , huevo , 

fitoterapia, acupuntura  entre otras , estas prácticas alternativas de la medicina, muchas veces 

denominadas medicinas paralelas, quedan ignoradas por la ciencia médica oficial y por lo tanto borradas 

de las preocupaciones de las demás ciencias, incluidas las sociales. No obstante, en el panorama cotidiano, 
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las medicinas marginales, especialmente la medicina indígena tradicional, muchas veces llamada 

medicina popular, constituyen una realidad a la que se debe conocer, respetar y contribuir a su 

preservación de una manera positiva y creativa. (Carlos, 2017) 

Pregunta Reacciones /respuestas de los entrevistados 

¿Cuáles considera usted las ventajas   y 

desventajas de la médica tradicional? 

 

Todas las personas entrevistadas mencionan que la 

ventaja que tiene la medicina tradicional es que se 

usa productos naturales, que son menos agresivas 

para el cuerpo y la desventaja es que el proceso es 

más lento, la gente desconoce del tema, se está 

perdiendo. Sin embargo, una persona menciona que 

la ventaja es un conocimiento que debe ser 

compartido y la desventaja es que no se han 

entendido entre quienes llevan la medicina 

tradicional y la medicina convencional y la 

medicina es universal no es patrimonio ni de los 

médicos ni de los shamanes. 

Análisis 

De acuerdo con (Solano, 2020),las ventajas de la medicina tradicional es que usan método terapéutico 

efectivo, económico y accesible para el tratamiento de numerosas enfermedades, buscan la salud a través 

del equilibrio en el cuerpo. La gran ventaja que tienen muchas terapias naturales y tratamientos 

alternativos es su inocuidad: son relativamente inofensivos. (Reveron, 2019), manifiesta que el 

tratamiento en la medicina tradicional toma en cuenta tanto a la enfermedad como al tipo de persona que 

la padece, enfocándose en la sanación del cuerpo y de la mente, a través de un enfoque holístico total, 

cuenta con atención personalizada: debido a que se trata todo el cuerpo, se dedica mucho tiempo para la 

atención de una sola persona, creándose un vínculo de confianza entre paciente y terapeuta. Y la 

desventaja es preocupante la desaparición de los conocimientos tradicionales. La cultura de las 

comunidades indígenas es factible de sufrir cambios de modo muy rápido, particularmente cuando las 

nuevas generaciones aprovechan las oportunidades que no tuvieron sus mayores, tales como acudir a la 

escuela, aprender el idioma nacional y emigrar a áreas urbanas. Aunque éstos pueden ser pasos 

importantes hacia el mejoramiento del nivel de vida y la alfabetización en las áreas rurales, 

frecuentemente también ocasionan la pérdida de las formas tradicionales de relación con el medio 

ambiente natural, que en sí mismas también tienen muchos otros beneficios igualmente deseables. La 

situación ideal sería que los niños valoraran tanto lo que aprenden en las escuelas como lo que aprenden 

en sus casas. 

Pregunta Reacciones /respuestas de los entrevistados 

¿Por qué cree que la gente no hace uso de la 

medicina tradicional? 

Todas las personas entrevistadas coinciden que la 

principal razón que la gente no hace uso de la 
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medicina tradicional es por desconocimiento del 

tema. Sin embargo, una persona señala que es 

porque nadie se da el trabajo de leer la información 

que se tiene, ahora nadie lee libros. 

Análisis 

 (Gustavo, 2018) , afirma que algunas de estas limitaciones se relacionan con el desconocimiento de las 

personas, con la falta de información acerca de las distintas especialidades de los médicos tradicionales, 

con la falta de información sobre el tipo de poblaciones que demandan la medicina tradicional y, 

finalmente, con la ausencia de un marco legislativo a partir del cual se regule la práctica de dicha 

medicina. manifiesta que el principal argumento en contra de los esquemas no convencionales es que 

carecen de validez científica, y sus afirmaciones en temas como, impacto por encima de las terapias 

convencionales o aun sobre el efecto placebo, y la relación riesgo beneficio, no han sido demostradas o 

se han demostrado erradas¨. Para (Ochoa, 2017) , la medicina tradicional tiene poca investigación 

científica: al ser una “nueva tendencia” existen pocos reportes con aval científico que pueden destacar 

las bondades de la medicina tradicional; apenas están comenzando los estudios formales, así que no existe 

mucha información médica al respecto. La medicina tradicional ha existido, existe y existirá por toda la 

eternidad, ya que es la medicina a la cual la medicina convencional no ha podido superar en aquellas 

enfermedades que no ha podido sanar. La naturista Raquel Ramos, afirma que la cura para diferentes 

enfermedades la tenemos al alcance de nuestras manos, pero por desconocimiento y falta de confianza 

no lo consumen y optan por tratamientos que en otras ocasiones están fuera del alcance de su bolsillo. 

Preguntas Reacciones /respuestas de los entrevistados 

¿Qué mitos cree usted que tiene la práctica de 

la medicina tradicional? 

Todas las personas entrevistadas coinciden que el 

principal mito de la medicina tradicional es que se 

relaciona con la brujería 

Análisis 

Desafortunadamente en Ecuador menciona  (Cruz, 2019), cuando se platica de la medicina tradicional, 

no se relaciona con un sabio o un investigador. Generalmente, lo asociamos con una 

persona que hace brujería o vende plantas. (Pardiñas, 2019), agrega que la a medicina 

tradicional es por brujos o hechiceros, pero en todo caso se trata de fenómenos 

sobrenaturales. (Sabag, 2018), indica que, de cualquier forma, la medicina tradicional 

se define por la importancia atribuida a la relación entre los elementos de la naturaleza 

(plantas, minerales y animales) y los conocimientos empíricos y filosófico-religiosos 

transmitidos social y generacionalmente entre los miembros de una comunidad. De ahí 

considerar a estas prácticas como un fenómeno en constante transformación. 
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Preguntas Reacciones /respuestas de los entrevistados 

¿Se necesita de una licencia especial para 

ejercer la medicina tradicional? 

 

Para esta pregunta se obtuvieron diferentes 

respuestas. Dos personas mencionan que en sus 

tiempos no necesitaban ninguna licencia especial 

para ejercer la medicina tradicional solo 

necesitaban tener el conocimiento. Por otro lado, 

una persona señala que si cuentan con una 

credencial del centro de salud de Quisapincha, la 

obtuvo porque realizo cursos. Y otra persona 

menciona que el ministerio está cumpliendo con lo 

que dice la constitución, está declarado que 

nuestros saberes son reconocidos por la 

constitución. 

Análisis 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) invitó a los países miembros a buscar y lograr la 

participación de la población, aprovechando sus conocimientos en medicina tradicional. Desde entonces 

se han emitido diversos acuerdos y propuestas internacionales para reconocer los derechos de los Pueblos 

Indígenas incluyendo su derecho a la salud y derivado de ello, a ejercer sus medicinas, como el artículo 

25 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT,1989), las propuestas de la 

Organización Panamericana de la Salud sobre Medicina Tradicional y Terapias Alternativas, incluyendo 

las resoluciones respecto a la salud de los Pueblos Indígenas. La medicina Tradicional debe ser para los 

países que la poseen, un asunto de seguridad nacional. Al contener los elementos básicos para la 

preservación de la vida concentrada en los elementos genéticos de las plantas y animales. Los países 

donde se asienta la mayor diversidad biológica del Planeta, detentan además una enorme diversidad 

cultural, producto de la presencia de pueblos originarios e indígenas cuyo presencia ancestral y relación 

con la naturaleza le ha obligado y permitido preservar una interrelación con el entorno para el desarrollo 

de conocimientos específicos relacionados con las plantas, los animales y los elementos de la naturaleza 

ampliada, generando una interdependencia que no permite la separación entre la medicina tradicional y 

las personas que son sus detentadores y preservadores. Por lo anterior, la medicina tradicional está 

íntimamente vinculada al cuidado del medio ambiente, al equilibrio y preservación en el cuidado del agua 

y de la tierra y derivado de ella, a la salud comprendida en la relación biológica, psicológica, social y 

cultural, de los seres humanos y de los seres vivos con lo que interactúan, siendo estos junto con todos 

los elementos del entorno natural, minerales y vegetales y no sólo las plantas medicinales, los recursos 

con lo que se reserva la vida y la salud de las personas. 

     Elaborado por:  Muñoz, S (2021). 
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3.2. Verificación de Hipótesis  

En la presenta investigación se plantearon dos hipótesis, la hipótesis alterna y la hipótesis 

nula, tal como se presenta a continuación: 

Tabla 20. Hipótesis 

H1   La medicina tradicional influye en la motivación de viaje a la parroquia Quisapincha. 

H0   La medicina tradicional no influye en la motivación de viaje a la parroquia Quisapincha 

Elaborado por:  Muñoz, S (2021). 

Para la verificación de hipótesis se utiliza el programa estadístico SPSS, el cual compara 

de manera automática los datos ingresados por el investigador, el mismo utiliza el método 

de correlación de Spearman, que sirve para determinar si existe relación entre las dos 

variables para dar validez a una de las hipótesis de estudio. 

Para la interpretación de los resultados, hay que considerar lo siguiente:  

Tabla 21. Grado de relación según coeficiente de correlación 

RANGO  RELACIÓN  

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

0.76 a -0.90  Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 

Nota:  Tabla de referencia para la interpretación de los datos obtenidos. 
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Tabla 22. Correlación Rho de Spearman 

 MedicinaT Motivación 

Rho de Spearman 

MedicinaT 

Coeficiente de correlación 1,000 ,617** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 265 265 

Motivación 

Coeficiente de correlación   ,617** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 265 265 

Nota**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Programa estadístico SPSS (2021). 

 

 

Figura 11.  Gráfico de la correlación de rho de Spearmna 

 
                                                 Fuente: Programa estadístico SPSS (2021). 

 

            

 

Según la tabla 22 de correlación de Rho de Spearman, observamos que el coeficiente de 

correlación es 0,617 lo que equivale a una correlación considerable, y la significancia es 

de 0,001 menor 0,5 por lo que se rechaza la hipótesis nula; si existe una relación entre la 

medicina tradicional y la motivación de viaje. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  

➢ Mediante el instrumento aplicado (encuesta) se puede evidenciar la gran 

importancia que tiene la medicina tradicional como motivo de viaje ya que cuenta 

con una gran acogida en la parroquia Quisapincha, puesto que es un patrimonio 

cultural inmaterial e intangible que es de gran interés para los turistas locales, 

nacionales y especialmente para los turistas extranjeros los cuales están muy 

interesados en la cultura viva de nuestro país. 

 

➢ La medicina tradicional es de gran importancia debido a que responde a las 

necesidades de salud de la gran mayoría de la población indígena, donde el acceso 

a la atención médica y a la medicina convencional está limitado por factores 

económicos y culturales.  Muchos productos farmacéuticos que se producen y se 

utilizan se basan en materiales biológicos obtenidos a partir de la medicina 

tradicional o están compuestos por plantas medicinales. 

 

➢ Esto indica que la actualidad el turista busca experiencias distintas y auténticas, la 

medicina tradicional puede llegar a ser esa una actividad donde se ofrezca al 

visitante la oportunidad de participar, conocer y preservar esta cultura que ha 

permanecido hasta la actualidad, no solo se involucra el turismo de salud, sino el 

turismo cultural, turismo comunitario e incluso turismo religioso. Se generaría una 

mayor intención del turista en repetir la visita, también una buena promoción del 

destino. Y a su vez seria fuente de ingresos principal de la comunidad. 
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➢  Es importante decir que en la actualidad un alto porcentaje de la población 

recurrió a la medicina tradicional, al uso de plantas medicinales para la prevención 

y tratamiento del coronavirus. Las plantas medicinales juegan un papel muy 

importante en la medicina tradicional. 

 

4.2. Recomendaciones  

➢ Generar interés en la comunidad en preservar los conocimientos acerca de la 

práctica de medicina tradicional y el patrimonio intangible de la parroquia 

Quisapincha, a través de publicaciones documentales, videos o la creación de una 

ruta turística. 

 

➢ La medicina tradicional debería ser vista como un atractivo turístico para a partir 

de esto agencias y operadoras turísticas la incluyan dentro de sus paquetes. Es un 

patrimonio cultural intangible que debe de ser tomado en cuenta para influir sobre 

el lugar de elección de los turistas. 

 

➢ Es importante que el Ministerio de Salud Pública, realice todos los esfuerzos 

necesarios para incorporar a los agentes tradicionales en el sistema nacional de 

salud, buscando la armonía y el respeto de las tradiciones y costumbres de la 

medicina tradicional. 
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PROPUESTA 

Tema: 

La medicina tradicional como motivación viaje en la parroquia Quisapincha. 

Justificación  

En los inicios del siglo XXI la actividad turística está contemplando grandes cambios 

debido, entre otras razones, a que los viajeros buscan lugares diferentes para encontrar 

experiencias distintas, implicando nuevas tendencias en el turismo hacia destinos 

diferentes y menos masificados. De este modo, el turista actualmente se mueve, cada vez 

más, por sensaciones y por la búsqueda de nuevas experiencias. La importancia de esta 

investigación radica en conocer la medicina tradicional de la parroquia Quisapincha, las 

practicas realizada y  los métodos utilizados para la curación de sus enfermedades  y a su 

vez identificar a los agentes de la medicina tradicional de la parroquia , dado que cada 

comunidad posee su propia creencia y práctica .Y a su vez motivar a las personas que 

visiten la parroquia y conozcan la belleza natural como cultural así mismo sus costumbres, 

tradiciones, su gastronomía y su lengua nativa entre otros. Lo cual contribuirá con el 

desarrollo del turismo y la parroquia, así tendrá numerosa demanda turística lo cual sería 

provocado como uno de los destinos favoritos para los turistas. 

 

Objetivo 

Diseñar un video publicitario de la medicina tradicional y sus agentes de la parroquia 

Quisapincha. 

Importancia  

El material audiovisual es de gran importancia, genera un mejor aprendizaje y tiene un 

tiene un gran potencial para captar la atención, y transmitir conocimiento.  El video es 

para la publicidad de los servicios turísticos de la parroquia Quisapincha. 
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Descripción  

 

El trabajo consta de un video donde se describe la parroquia Quisapincha y se da a 

conocer la medicina tradicional, sus agentes (partera, curandero, sobador, hierbero) de la 

parroquia Quisapincha, las practicas realizadas dado que cada comunidad posee su 

propia creencia y práctica y a su vez motivar a las personas que visiten la parroquia y 

conozcan la belleza natural como cultural. 

 

Guion del video 

Enlace del video en YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=SxtPCiPANbs 

 

 

Tabla 23.  Guion del video.  

GUION DEL VIDEO  

TEMA DEL 

REPORTAJE: 

La medicina tradicional como motivación de viaje en la parroquia 

Quisapincha  

 

INTRODUCCIÓN: 

 

La Parroquia San Antonio de Quisapincha, es la más antigua de la Provincia de Tungurahua, Cantón 

Ambato. Esta parroquia rural se encuentra ubicada al suroccidente, a 12 kilómetros de Ambato. Te invito 

que visites Quisapincha ya que cuenta con varios   paisajes   naturales como cerros, miradores, parques 

centenarios.   También podrás degustar de su gastronomía típica como papas con cuy asado, el caldo de 

gallina criolla y unas deliciosas habas con queso. Además año año mil de personas visitan  el mercado 

artesanal de cuero en Quisapincha ya que es reconocido a nivel provincial por la venta y confección de 

estos artículos . aunque Quisapincha tiene este reconocimiento por los artículos de cuero .la parroquia 

también es reconocida por su población indígena. La población indígena es el grupo mayoritario y se 

encuentran asentados en comunidades de la zona rural. En el grupo indígena se pueden encontrar 

diferencias, grupos quienes conservan el idioma, la vestimenta y otros valores y disponen de un amplio 

conocimiento y sistema para prevenir enfermedades con el uso de plantas medicinales y prácticas 

ancestrales. Te invito a que conozcas a los agentes de la medicina tradicional de la parroquia Quisapincha. 

(GAD Quisapincha, 2021) 

 

Locutora 

 

Sofia Muñoz 

Quisapincha un lugar lleno de cultura e historia. 

Cuerpo del reportaje 

Locutora 

Sofia Muñoz 

La medicina tradicional es la suma de conocimientos, técnicas y prácticas 

fundamentadas en las teorías, creencias y experiencias indígenas de diferentes 

culturas que se utilizan para mantener la salud, tanto física como mental. 

 
En la población indígena de Quisapincha predominan el uso de la medicina 

tradicional, debido a factores socioculturales en cuanto a sus creencias, 

tradiciones y culturas 

https://www.youtube.com/watch?v=SxtPCiPANbs
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Quisapincha tiene un fácil acceso, a parteras, sobador hierbero o curanderos, 

que participan en el crecimiento de la medicina tradicional. 

 

Parteras  

Son estas mujeres con conocimiento ancestral y con todo el sustento de la 

medicina tradicional, las que atienden los partos, trabajan y colabora en la salud 

del recién nacido y lo cuidan por el tiempo que sea necesario. Tuve el honor de 

conversar con la partera Gloria Hernández. 

 

Sobador  

son una especie de quiroprácticos populares, que, sin estudios formales, curan 

los dolores mezclando sus conocimientos con la medicina tradicional, Para ello 

hacen uso del cuy, huevo, velas o plantas medicinales Tuve la oportunidad de 

conocer Alberto Qinalata quien nos explica mediante el cuy los problemas que 

tenemos en nuestra salud, el abre el cuy y nos indica órgano por órgano par 

saber si tiene algún daño. 

 

Hierbero 

Es el terapeuta tradicional reconocido por la utilización de plantas medicinales 

como su principal recurso terapéutico. Es poseedor de un gran conocimiento de 

la herbolaria de su región. Y es heredero de un rico conocimiento sobre las 

plantas medicinales. Sabe sobre la recolección, uso y posibles 

contraindicaciones de las plantas medicinales. Tuve la oportunidad de conversar 

con Pedro Villafuerte. 

 

Curandero  

Atienden una amplia gama de padecimientos y enfermedades empleando 

diversos recursos y métodos curativos. Tuve el honor de conversar con el 

curandero José Alberto Garces y ser partícipe de usos terapias medicinales. 

Créditos  

 

Autora: 

Sofia Jacqueline Muñoz García  

Duración en minutos  7.00  
 

Herramientas 

complementarias  

 
Figura 12. Portada de la propuesta 

 
              Elaborado por:  Muñoz, S (2021). 
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Figura 13. Porta edición en programa Wondershare Filmora 

 

Elaborado:  Muñoz, S (2021). 

 

 

Figura 14. Edición del video en programa Filmora propuesta 

 
Elaborado por:  Muñoz, S (2021). 

 
Elaborado por:  Muñoz, S (2021). 
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Entrevista a los agentes de la medicina tradicional  

Anexo 1 

Guion de Entrevista 1 

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA  

Dia de la entrevista: 09/12/2021 

Hora de la entrevista: 10:30 am 

Duración de la entrevista: 1h 30  

Lugar en el que se realizó la entrevista: Parroquia Quisapincha 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO  

Nombre: Gloria Hernández  

Edad:79 años  

Lugar de origen: Parroquia Quisapincha 

 

Batería de preguntas: 

 

¿Qué agente de la medicina tradicional es? 

Yo soy partera y manteadora 

 

¿Cómo llego a la medicina tradicional? 

Por mi abuelita también era partera y que ella me enseñaba todo sobre el parto , y mi abuelita 

decía mijita así se hace . 

 

¿Cuántos años lleva practicando la medicina tradicional? 

Ya llevo unos 30 años  

 

¿Cómo adquirió los conocimientos sobre la medicina tradicional? 

Por lo que conversaba mi abuelita y Diosito mismo nos da un poquito inteligencia  

 y conocimiento. 

¿Qué plantas utiliza usted para las curaciones o tratamientos? 

Yo utilizo aceites a base de plantas medicinales (manzanilla, lengua de vaca, Mashua, cedrón 

sábila. 

Cuando el embarazo es tópico le doy agua de hoja de higo y también que se coman la chirimoya 

que es bueno para endurar el embarazo y que no aborte. 

¿Cuáles considera usted las ventajas   y desventajas de la medicina tradicional? 

Yo puedo decir que la ventaja es que usamos productos naturales para las terapias 

¿Por qué cree que la gente no hace uso de la medicina tradicional? 

Por puro desconocimiento de la gente. 

¿Qué mitos cree usted que tiene la práctica de la medicina tradicional? 

Un mito que siempre he escuchado es que hacemos brujería y eso no es así. 
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 Guion de Entrevista 2 

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA  

Dia de la entrevista: 11/12/2021 

Hora de la entrevista: 9:30 am 

Duración de la entrevista: 1h 30  

Lugar en el que se realizó la entrevista: Parroquia Quisapincha 

¿Se necesita de una licencia especial para ejercer la medicina tradicional? 

Claro yo tengo la credencial del centro de salud Quisapincha porque andamos en curso. 

Elaborado por:  Muñoz, S (2021). 

 

 

Figura 15. Entrevista a partera 

 
                                       Elaborado por:  Muñoz, S (2021). 

 

Anexo 2 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO  

Nombre: Pedro Villafuerte 

Edad: 64 

Lugar de origen: Parroquia Quisapincha 

 

Batería de preguntas: 
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   Elaborado por:  Muñoz, S (2021). 

Figura 16. Entrevista a hierbero 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                           Elaborado por:  Muñoz, S (2021). 

Anexo 3 

¿Qué agente de la medicina tradicional es? 

Soy hierbero 

¿Cómo llego a la medicina tradicional? 

Por mis papasitos ellos siempre nos curaban con las plantas medicinales y ahí me gusto y me puse a 

investigar todo sobre las plantas. 

¿Cuántos años lleva practicando la medicina tradicional? 

Llevo practicando mas de 20 años  

 

¿Cómo adquirió los conocimientos sobre la medicina tradicional? 

Gracias a mis padres ellos cuando nos dolía algo nos hacían agüitas de plantas medicinales y nos 

explicaban para que servía cada planta 

¿Qué plantas utiliza usted para las curaciones o tratamientos? 

Utilizo muchas plantas entre ellas la manzanilla, el romero, la sábila, la hierbaluisa, el cedrón, la ruda. 

¿Cuáles considera usted las ventajas   y desventajas de la medicina tradicional? 

Yo considero que las ventajas es que es menos agresiva para el cuerpo debido que se usa productos 

naturales, muchos tratamientos ayudan a las personas con las emociones y una desventaja puede ser 

que son más lentos en curar las enfermedades. 

¿Por qué cree que la gente no hace uso de la medicina tradicional? 

Por qué no se informa de las cosas  

¿Qué mitos cree usted que tiene la práctica de la medicina tradicional? 

Que los productos que se usan no son naturales y que se hace brujería. 

¿Se necesita de una licencia especial para ejercer la medicina tradicional? 

Cuando yo empecé con la medicina tradicional no necesita ninguna licencia solo tener el conocimiento, 

pero hoy día creo que sí . 
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Guion de Entrevista 3 

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA  

Dia de la entrevista: 20/12/2021 

Hora de la entrevista: 10:30 am 

Duración de la entrevista: 2h 00  

Lugar en el que se realizó la entrevista: Parroquia Quisapincha 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO  

Nombre: José Alberto Garces Escobar 

Edad: 58 

Lugar de origen: Parroquia Quisapincha 

 

Batería de preguntas: 

 

¿QUÉ AGENTE DE LA MEDICINA TRADICIONAL ES? 

CURANDERO O SANADOR  

¿Cómo llego a la medicina tradicional? 

Esto nace desde cuando tuve 4 años con el acompañamiento de mi abuelo Juan Camilo Escobar Toro 

el es oriundo de este pueblo Quisapincha el me inculco el amor a las plantas y a la medicina y sobre 

todo al conocimiento del cosmos. El siempre tenía junto a su casa una cocha de agua en la cual el me 

enseñaba la posición de los astros para poder utilizar como herramienta para la agricultura, en mi 

juventud me dedique a estudiar más la biblia Nácar-Colunga esto me permito más acercarme a la 

espiritualidad , la espiritualidad es diferente a la religiosidad , la religiosidad es un lavo de cerebro  y 

esto hace que se divida el pueblo cuando todos tenemos un mismo padre para nosotros en nuestra 

cosmovisión lo llamamos Pachacama nos conectamos con el ser superior . 

 

¿Cuántos años lleva practicando la medicina tradicional? 

Venimos trabajando en esta medicina todo la vida, son 40 años que vengo trabajando al servicio de la 

comunidad porque primero nos dedicamos a la espiritualidad que la gente se vuelva sensible a lo que 

le rodea, para nosotros es reconectarnos con la pachana que tiene 4 elementos el fuego , el agua la 

tierra y el viento,  nosotros tenemos los 4 elementos la tierra está en lo que es  nuestros hueso  nuestra 

carne porque ahí esta los minerales .Cuando éramos niños nosotros jugábamos con la tierra y nos 

comíamos la tierra , cuando había  falta de minerales nosotros no íbamos a la farmacia a comparar 

hierro , magnesio nosotros hacíamos tortillitas de tierra porque la pachama es la que dice yo necesito 

estar en ti  por esa ella  hace el esfuerzo de darnos las papas , las mashuas, los mellocos , las habas  

ella nos alimenta   y nos presta un espacio para tener nuestra casita , el agua está en todo el cuerpo es 

la sangre, el viento es nuestro pulmones , fuego en el estomago  

 

¿Cómo adquirió los conocimientos sobre la medicina tradicional? 
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Figura 17. Entrevista al curandero 

 

                      Elaborado por:  Muñoz, S (2021). 

Esto nace desde cuando tuve 4 años con el acompañamiento de mi abuelo Juan Camilo Escobar Toro 

él es oriundo de este pueblo Quisapincha el me inculco el amor a las plantas y a la medicina y sobre 

todo al conocimiento del cosmos, eso se va dando de generación en generación. 

¿Qué plantas utiliza usted para las curaciones o tratamientos? 

Las plantas que más utilizo es la manzanilla es la planta que comanda, ruda, romero macho y hembra, 

la sábila entre otras. También realizo imposición de manos, limpio el aura ya que todas nuestra 

enfermedades son emocionales, diagnóstico con el péndulo, limpias con velas , con huevo , iridología 

, reflexoterapia , fitoterapia , magnetoterapia . 

¿Cuáles considera usted las ventajas   y desventajas de la medicina tradicional? 

La medicina tiene sus ventajas es un conocimiento que debe ser compartido, se usan productos 

naturales. Desventajas es que no nos hemos entendido entre quienes llevamos la medicina tradicional 

y la medicina convencional y la medicina es universal no es patrimonio ni de los médicos ni de los 

shamanes. 

¿Por qué cree que la gente no hace uso de la medicina tradicional? 

Por desconocimiento, nadie se da el trabajo de leer la información que se tiene de la medicina 

tradicional, ahora nadie lee libros. 

¿Qué mitos cree usted que tiene la práctica de la medicina tradicional? 

Que se hace brujería  

¿Se necesita de una licencia especial para ejercer la medicina tradicional? 

Si ahora el ministerio está cumpliendo con lo que dice la constitución, en la constitución esta declarado 

que nuestros sabes son reconocidos por la constitución. 

 

 Elaborado por:  Muñoz, S (2021). 
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Anexo 4 

Guion de Entrevista 4 

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA  

Dia de la entrevista: 09/12/2021 

Hora de la entrevista: 10:30 am 

Duración de la entrevista: 1h 30  

Lugar en el que se realizó la entrevista: Parroquia Quisapincha 

 

 Elaborado por:  Muñoz, S (2021). 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO  

Nombre: Alberto   

Edad: 65 años  

Lugar de origen: Parroquia Quisapincha 

 

Batería de preguntas: 

 

¿QUÉ AGENTE DE LA MEDICINA TRADICIONAL ES? 

YO SOY SOBADOR  

¿Cómo llego a la medicina tradicional? 

Gracias a que mis padres me inculcaron todo lo que ellos sabían de la medicina  

¿Cuántos años lleva practicando la medicina tradicional? 

Ya llevo 30 años  

 

¿Cómo adquirió los conocimientos sobre la medicina tradicional? 

Por mis padres, actualmente se sigue trasmitiendo los saberes ancestrales. 

¿Qué plantas utiliza usted para las curaciones o tratamientos? 

Yo utilizo la cola de caballo, romero, la manzanilla, la sábila entre otras. También realizo limpias con 

el cuy, paso el cuy por todo el cuerpo y veo las enfermedades que tiene con los órganos del animal. 

¿Cuáles considera usted las ventajas   y desventajas de la medicina tradicional? 

La ventaja seria que los productos son más económicos y son naturales, desventaja no es muy usada 

esta medicina porque la gente desconoce del tema. 

¿Por qué cree que la gente no hace uso de la medicina tradicional? 

Porque desconoce del tema  

¿Qué mitos cree usted que tiene la práctica de la medicina tradicional 

Que se hace brujería y que es ilegal esa medicina. 

¿Se necesita de una licencia especial para ejercer la medicina tradicional? 

En mis tiempos no teníamos nada, ahora no se si cuentan con alguna licencia.  
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Figura 18. Encuesta a sobador 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por:  Muñoz, S (2021). 
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Anexo 5 

Entrevista a turistas  

 



 

69 
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Anexo 6 

Figura 19. Elaboración del video 

 

Elaborado por:  Muñoz, S (2021). 

 

Figura 20. Edición del video 

 

     Elaborado por:  Muñoz, S (2021 




