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PRESENTACION

Al presenur pora la publicación esta tesis de licenciatura de José

Merino, quiero aúrcyt dos analid¿des notables del tmfu¡o, sin pre
tanda afirno qte vüt lasúnicu.

En primer fugw estimo que estar ügirus dqtieren un valor es-

pecial si se tiene en a,rcnta que el aúor es de antigua miganrbre mt
quense. Mw es un eiemplo único de poblrción fundada por los espa'

ñoles en tierm slwar, en el siglo XVI, que lw sobraúdido hata ¡uestros

dí¿s, y eI único poblado orienul en que slaw y blancos hm tenido

contoctx inintenumpidos a lo laryo de siglos"

Se sbe qte estos relaciones hst stddo muy leios de so siempre

cordiales y es oidente qte qtte lrccho no ha fworccido uno qrecia'
ción t¡utua, especialnente de pote de los maquenses lucia sts vecinos

rutivos. Un fenómeno de este tipo es muy difundido y perÍectamente

compensible, por lo cuol reslta más nouble el intqés y qrecio con

Ete José Merino habk de la siuación slnnr.

Otro valor de ste trabaio es la preoaryación Ete derrutestz rya
no limittte a estudio lo probleruitica shus en si smo para relacio
nola con la de lo hovincia y del País. Hoy, mas que tunca, pam afron-

tü utu sifitación, lo mós importante no es comprender los términos que

entrür en juego intemarnente, sino dewbrir el complicadísimo iuego

Ete lavinaia con el tmtndo ciranndstte.

,Iuan Bottasso

Mryo 1979





Este proceso de aculturación se ha visto impulsado grandemente por
la accion educativa y sistemáüca imparüda en loe internados, escuelas y
colegios.

El shua¡ enajenado, aculturado, ya no puede valorar su culfura de
origen. Siente vergüenza de todo ese pasado que es zuyo. Piensa y actla
como "apach"( | ) en una sociedad que le es hostil, dqrde no será struar ni
blanco.

Los progresos de la "siviliz¿ciS¡", el despertar del hombre hacia nue-
vas formas del "progreso", el abrirse nueyas vías, el asentamiento de nue-
vos colonos han determinado nuevas formas de alienación shua¡. El no
puede ignorarlas. Mira cómo grandes extensiones de tierra se van pe
blando o cubriéndose de verdes pastoo, consumidos vorazmente por nue-
vas especies de vacunos. Estas novedades crean otras necesidades, requie-
ren de la mano de obra inmediat¿. Y es el shuar, quien se ofrecerá a ven-
der la fuerza de sus brazos por un salario y por oportunidades de sali¡ de
su medio.

Los tiempos han cambiado. La tranquilidad de estos pueblos se ha
visto de pronto invadida por el crugir de la montaña al paso de la maqui-
naria o del des¡nonte.

¿Qué le queda entonces? Sumarse a esa gmn masa de un nuevo prG
letariado despojado de su tierra, o unirse p¡¡ra ava¡rzar hacia una nueva
forma de integración como cultura fuerte y respetada?

No le queda otra opción. Avanzar o pef€cer.

Esta nueva postura impüca necesariamente una nueva orientación
de la educación, una política educativa es decir, emprender una nueva
acción en una auténtica educación shuar.

Estos objeüvos no pueden lograrse sin que en primera instancia cam-
bien viejas concepciones de lo que es la escuela tradicional. Este üpo de
escuela en nuestro medio, no puede llenar dichas aspiraciones; por lo
tanto es necesario reemplazarla con un nuevo tipo de escuela, donde el
shuar tome verdadera conciencia de lo que significa su cultura, de lo que
significa ser un shuar.

(1 I A¡l llaman los lhurr a loa no-dtuar.



De allí la importancia de la educación, de una educación shuar que
sea el instrumento p¿ra satvar la identidad de un gupo humano bien dife-
renciado. Que ayude a fortalecerlo con el aporte decisivo de esta nueva
visión de integración nacional basada en el pluralismo, en que las distint¿s
culturas y gnrpos étnicos, en un plan de igualdad, busquen la solución de
zus problemas.

"Una educación shua¡", una política educativa óon programas, pla-
nes, maestros, comunidad y un sistema, que tenga como objetivo único la
formación del perfecto shuar.

Este carácter polftico de la educación estaná fntimamente relaciona-
do con los problemas socio--económicos de este gxupo humano. El cambio
no puede operan¡e si antes no se ha resuelto el problema económico del
shuar; es decir disponer de un espacio vital, de la tierra que es el soporte
indispensable para una comunidad y de su sistema de vida, porque, ..sin

üerras el indio comienza a morir culturalmente..."( I )

Macas, a 20 de Mayo de 1978.

(1 ) D€clerrción d.l S.gundo Encu€ntro Je Barbrdo¡, 28 de Jullo de i977.





PRIMERA PARTE

REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL

La educación es un derecho fundamental de toda persona y además

es un factor primordial para el desarrollo de un pueblo. Sin educación no

podemos trabtar de auténtico pfogleso, ni podemos liberarnos del subde-

sarrollo y las ataduras a que éste nos somete.

Pero esto pide una nueva concepción de la educaciÓn sin caef por

ello en una copia ociosa de planes y progamas importados, que nada tie-

nen que ver con nuestra realidad ecuatoriana.

Dentro de esta visión, y considerando los graves problemas que aque-
jan a nuestra patria, se encuentra una serie de problemas que afectan di-

iectamente al desarrollo y prog¡€so del país, ent.e los cuales sobresalen

dos, con caracteres alarmantes:

a.- LA MARGINALIDAD EN EL CAMPO EDUCATIVO.-

De acuerdo con los resultados del Tercer censo de Población y se-

gundo de Vivienda, el país tiene: 6'521.700 habitantes. De esta pobla-

óión adulta de 15 y más años, los 965.490 son analfabetos y 2'654.460
son alfabetos.

De estos datos se desprende que el 73,3 por ciento son alfabetos y el

26,5 son analfabetos (de la población adulta).

Pero los datos no quedan allí.

De los 956.490 analfabetos,
| 62.820 pertenecen a la zona urbana, y
802.670 pertenecen a la zona rural.

Del total de analfabetos (26,7 por ciento) el22,2 por ciento corresponde
al sector rural y el 4,5 por ciento al sector urbano, descompuestos en los
siguientes datos:

26.7%
-hombres 408.949 el ll,3%c

-mujeres 556.541 ........ ell5,4%



Los datos son concluyentes. Más de la cuarta parte de la población
ADULTA es analfabeta, y la mayoría (casi un millón de ecuátorianos)
viven en los sectores rurales, en el campo, siendo las mujeres las que ocu-
pan el porcentaje superior de analfabetismo. Es decir, el 50 por ciento
de la población total del país, corresponde a la población adulta, activa,
de la cual el 26,7 por ciento es analfabeta (entre los 15 y 44 años de
edad, esto es, que afecta directamente a la población joven der país,
sifuación que incide en los gxupos aptos para la producción, elemento
en capacidad de trabajo, de productividad).

Este hecho doloroso para el país se ve más acentuado cuando com-
probamos que son los sectores indígenas los que se encuentran al margen
de la educación.

Por otra parte esta situación social ha determinado incluso el forta-
lecimiento y el acentuamiento de clases sociales en el país, de lo cual se
desprende que la educación en el Ecuador sigue siendo un privilegio.

Este hecho impone hacer un gran esfuerzo para que estoa sectores
marginados se integren a una verdadera nacionalidad; que por otra parte
se tomen en cuenta con seriedad los valores indígenas, dejando a un lado
el actual concepto de "integración". que desconoce los valores de estos
grupos humanos.

Esta situación de marginalidad del sector indígena alcanzaen ciertas
provincias índices elevados. chimborazo marcha ala cabeza con un 49,1
por ciento de analfabetismo. seguido por cotopaxi con 44,4 por ciento,
Napo 42,3 por ciento. En cifras absolutas, las provincias de Guayas con
238.791 analfabetos, representa un quinto del analfabetismo nacional;
Pichincha con 126.661 representa un noveno del analfabetismo nacional,y chimborazo, con 115.205, rerpesenta un décimo del analfabetismo
nacional.

Hay que señalar que en algunas de estas provincias el indígena que
se encuentra al margen de la educación y de la culfura se halla en los
sectores rurales laborando en haciendas y propiedades ajenas, recibiendo
por ello salarios bajísimos por su trabajo. viven en chozas miserables,
sumergidos en la ignorancia. Lo más doloroso de esta situación es, que
existe un desprecio práctico hacia el indígena. tanto en situaciones. como
en concepciones segregacionista y racistas.

De igual forma es necesario señalar un irrespeto a los valores culfura-
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les autóctonos al mismo tiempo que se los utiliza para un exhibicionis-
mo folklórico, donde el pobre indígena es considerado como simple
objeto, mas no como persona.

Esta sifuación alarmante y dramáüca de nuestra nación, tiene que
ser revisada y más que todo, superada.

Este concepto de unidad nacional, de integración, antes que recu-
rrir a imposiciones y a la supresión de valores culturales, tiene que pro-
piciar primeramente un diiálogo integrador en que se respeten los valores
autóctonos, la cultura, y €f, que especialmente la educáción deje de ser
lo que hasta ahora:un privilegio.

b._ DEPENDENCIA CULTURAL._

Otro aspecto alarmante dentro de esta visión de la realidad nacional.
es el fenómeno de la dependencia cultural.

Nuestra educación ecuatoriana est¿í orientada en muchos aspectos
más hacia la "competencia que a ra cooperasión". En este orden se mani-
fiesta fuertemente el fenómeno de la dependencia culfural. Existe, a
nivel nacional, un aprecio desmedido a todo lo que viene del exterior, y
un desprecio a lo que es nacional.

Este fenómeno ha incidido grandemente en que se pierdan, y hasta
se destruyan, valores culturales autóctonos.

Muchos son los factores que han contribuido al fortalecimiento de
este fenómeno, que irmmpe con caracteres alarmantes. I¿ estructura
misma del sistema educativo actual ha propiciado dicha situación, don-
de se le induce al educando a una "economia basada en el ansia de tener
más, antes que de ser más"( 1 ) ; es decir, recibe una educación con influen-
cias perjudiciales de la sociedad de consumo.

Por otra parte, los Medios de comunicación social han influído
grandemente para favorecer este proceso de dependencia culfural, lle-gando a convertirse en nuevos instrumentos de dominación cultural.

(1) cfr' Declaración sob¡e l¿ JUsTlclA soclAL de la conterencla Episcopat Ecuator¡ana,
1978.
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La radio, el cine, la televisión (telenovelas) llevan a loo hogares y

al pueblo, valores completamente ajenos, que en definiüva invitan a una

nueva forma de vida completamente irreal.

Todos los programas que emiten radiodifusoras, televisión, etc.

vienen cargados de tiras comerciales, de publicidad, donde el poder

del dinero hace gala, dando una imagen de una sociedad falsa, con orien-

taciones precisas a creaf necesidades vanas' hacia lo superfluo' a los

gastos suntuarios, y no hacia bienes y necesidades prioritarias.

c.- REFLEXIONES BREVES.-

Frente a esta situación real del país en el aspecto educativo ¿cuál

es la postura de la política educacional ecuatoriana? ¿cuá] es el nuevo

enfoque dentro del Plan de Educación de Adultos?

Ante esta realidad de un país como el nuestro, con hondas diferen-

cias sociales y económicas, es necesario que se emprenda una nueva

concepción de la educación, un nuevo trato de esto que hasta el presente

ha constihrído, para ciertos sectores, una "lacra social" un mal que tiene

que ser enadicado.

Y no es que la Nueva I*y de ciencias y cultura o el Nuevo Plan de

Educación vayan a solucionar' como por golpe de g¡acia' toda la proble-

máüca educacional. Es la conciencia misma de todos los ecuatorianos

la que debe emprender esta tarea; se requiere una nueva conceptualiza-

ción de la educación pafa que sea democrática y deje de ser un privilegio

que ha estado vedado a grandes sectores campesinos e indígenas.

Todo esto implica un cambio rotundo de mentalidad y una trans-

formación en las bases socio-económicas' que incidan directamente

en el nivel de la superestructura, en el campo de la educación.

cambiar las situaciones de marginalidad, de miseria, de injusticia

social, restituir los derechos a los campesinos e indígenas, es tarea de

todos y cada uno de los ecuatorianos'
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pero rrse daba facultad a los misioneros de Gualaquiza para permanecer
en el oriente, y allí quedaron abandonados a sus propial fuerzas hasta el
aÍio 1902."(1).

A partir del año de 1914, con la caída der Gobierno Liberal, los
Salesianos fueron autorizados nuevamente a entrar en el Ecuador. se
comenzó entonces a organizu seriamente las "misionss"(2) a partir
de Gualaquiza hacia los demás pueblos enclavados en la selva.

LA ESCUELA MISIONAL Y FISCOMISIONAL:
GENESIS Y MOTIVACIONES.-

con la llegada de los salesianos a tierras del oriente, se inició una
nueva etapa para estos pueblos, que hasta ese entonces no habían sido
más que pequeñas comunidades esparcidas en la inmensidad de la selva.

Ya en años anteriores, misioneros Dominicos y Jesuitas habían en-
trado a estas zonas, bajando a Macas y demás pobláciones a través de la
vía Alausí-zuña-Paira-Macas. luego de ocho o más días de caminata.

La congregación Salesiana, por su carácter mismo de ..congrega-
ción educadora", se dedicó a la tarea misionera, poniéndose al frente de
la labor educativa y religiosa.

I-a entrada de los Salesianos en Macas (1924) fue reforzada con la
fundación de un internado, para atender a la niñez-y juventu¿ shuar y alas contadas familias maquenses que hasta ese entonces habían tográoo
sobrevivir por el espacio de 400 años.

La década de 1930 hasta 1940, se la considera como la etapa del
afianzamiento, de estas comunidades y de las primeras escuelas misio
nales.

- La segunda etapa, que se podría denominar de ..implantación 
esco-lar", corresponde a la deéada del 40 al 50. Hasta este año, en Macas,

sucúa. Méndez. Limón y Gualaquiza. habían venido funcionando sólo
escuelas con el carácter de "misionales". A partir de esta década el Esta-

(1) MASHINKIASK, R.,,La €crucación entre los shuar,,,Sucrla_1926.

l2l Este término se utiliza como sinónimo de cAsA sALESIANA (¡nternsdo, e$ueta, iglesia).
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do reconoce con nombramiento a dos profesores, para atender a niños
shuar y colonos, indistintamente, en una escuela de Limón y Macas.(t I

El año de 1944 se celebra un contrato con el Estado, en que se

consagra el término de "Escuelas Fiscomisionales", regidas por los Sale-
sianos, con fondos pagados por el Estado. ¿Cuáles han sido las razones
para llegar a este Convenio? Se puede apreciar claramente, que siendo es-
cuelas de frontera, y ante la falta de "medios" para afrontar la situación
económica de los maestros por parte de la "misión", se dio este trato es-
pecial a la educación; carácter único si se tiene en cuenta que en ese en-
tonces, y hasta hace poco, la educación había sido fiscal o particular en
el resto del País.

A partir de la década del 50, la educación (las escuelas) "sale" ha-
cia los anejos. Ya no son únicamente los centros más poblados los que se

aprovechan de este beneficio, sino que se ve la necesidad de ampliar más
el campo educativo, especialmente con el grupo shuar.

Esta situación requiere necesariamente disponer de elementos del lu-
gar, que tomen a su cargo la docencia. Hasta entonces habían sido exclu-
sivamente los salesianos, los que habían llevado la enseñanza, ya sea en
las escuelas centrales, como en los distintos anejos o misiones.

Al ampliane el radio de acción, en los diferentes centros aledaños a
Sucúa, Limón, Gualaquiza, Méndez y Macas, fue imprescindible la crea-
ción de un centro de formación de maestros del lugar o comprometidos
con la zona. Así nació el Colegio Normal Rural "DON BOSCO" de Ma-
cas, el año de 1951, que inauguró un nuevo período para Macasy demás
pueblos de la hovincia y fuera de ella. Con los egresados de este Colegio
en todos los rincones de la Provincia se crean nuevas escuelas, para aten-
der a las necesidades de ésta.

Es en esta década que en los distintos centros poblados se fueron
creando escuelas fiscales, l¿s mismas que en años posteriores llegaron a
ser las abanderadas de la educación laica. I-a hostilidad entre los dos ti-
pos de educación hoy se ha superado ampliamente.

En esta época de "expansión escolar", se ve de pronto una canti-
dad de jóvenes que, no teniendo otra cosa que estudiar, engrosan las

(1) Escuel¿s "Cristóbal Colón" de Macas, y "Simón Bolívar" de Limón (Datos proporcionados
por el Ex-Procurador, P. Luis Carollo).
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filas del magisterio con o sin vocación, lo cual produce serios desajustes
en el campo educativo y social de la región.

Ante esta situación, es menester abrir nuevos colegios en otros can-
tones para ofrecer nuevos desemboques a la juventud que quiere esfudiar.

Casi simultáneamente se inauguran Ciclos Básicos en Limón, Guala-
quiza, Méndez y posteriormente en Sucúa. Esta etapa podría designarse
como la "etapa de los Ciclos Básicos", correspondiente a la década del 60
al 70. Para entonces el Normal Rural de Macas ya funciona como Bachi-
llerato en Ciencia de la Educación.( 1 ) .

Como consecuencia de un fuerte aumento de la escolaridad, pro-
ducto de la transformación económica y social que s€ ha operado en la
Región, estos colegios y escuelas rurales empiezan a tomar ca¡acterísti-
cas semi-urbanas. las mismas que traen nuevas exigencias y crean nuevas
necesidades.

Esta sociedad se ve de pronto en un proceso de rápida transforma-
ción: de una sociedad agrícola-primitiva está pasando a una sociedad
ganadera-profesionalizante. Esta situación de rápido cambio requiere
en breve plazo de un nuevo tipo de educación, para atender y satisfacer
estas exigencias.

En Macas, y las demás cabeceras cantonales, afloran progrcsivamente
oficinas, comercios y nuevos empleos; lo que definirá ya claramente el
paso a un nuevo fenómeno, el de la "semi-urbanizaci6n", favorecido en
gran parte por el contacto directo con la Sierra, a través de la carretera
Macas-Cuenca.

Esta situación socio-económica, debe estar respaldada y garantizada
por una educación orientada hacia nuevas profesiones. Jóvenes con un
índice económico más o menos elevado, salen a estudiar a Quito, Cuenca,
Loja, etc. en busca de nuevas formas de vida.

Por otra parte, la nueva situación socio-económica de la zona, re-
quiere de mano de obra para atender labores de tipo agrícola y ganadero.

¿Dónde encontrarla?... Es el shuar el que ofrece las mejores condiciones
de trabajo, por miserables salarios. Este grupo muy significativo por su

número y presencia se ha visto marginado de la mayoría de estos logros.

(1) El año de 1962 se gradúan los pr¡meros BB.CC.EE.
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Las migraciones y los programas de colonización no han significado otra

,or. q.i, el despójo ¿ó ni tierras. En este contexto su identidad como

gtrpo'f,"¡¡*o árát i¿o ha ido desapareciendo poco a poco; en medio de

ún 
-rápido 

proceso de aculfirración se han ido minando paulatinamente

los valores y costumbres de ese pueblo.

La acción sistemática de la educación a través de internados escr¡elas

y colegios, ha producido grietas profundas en su cultura'

El afán de catequizar y "civilizaf" ha distorsionado su manera de

ser, su cosmovisión. ia no es el fiero hijo de la selva, que impera gfan-

dioso en la inmensidad de sus bosques. Ha luchado y viene luchando a

través de los años, de siglos, por no verse domado y vencido como el

indio de la Sierra, zu hermanó. Su ser indómito, soberbio, libre, se ha

visto minado por el avance incontenible de una cultura que, presentán-

dose más fueiie, le va avasallando e imponiendo nuevas formas de vida'

que en aras de un mal llamado "progleso' y desarrollo' afriasa con todo

lb que, hasta ahora, constituye la grandeza de nuestro Oriente.
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SEGI.JNDA PARTE

A.- LA EDUCACION Y LA CULTURA SI{UAR

l.- Qué es la culh¡ra.-

Educación es transmisión de cultura; es decir un segregar ciertos va-
lores de la comunidad o una sociedad determinada, para que estos sean
trans¡niüdos a las generaciones posteriores como bienes, c,omo valores
que deben ser observados. De atrf que "educación no es más que el pro
ceso de transmisión de cultura, dada o vigente con el objeto de reprodu-
cirla y mantenerla"

Pero, ¿qué es Cultura?

En el sentido más actual y usado dentro del área de Antropología
cultural, se entiende por culfura 'trn conjunto de ideas, instnrmentos,
instifuciones y acütudes interdepenüentes entre ellas, que sirven al
hombre para resolver los problemas conc¡etos y especlficos que se en-
cuentran en su ambie¡¡s"(t !.

De este modo podemos recalcar la idea, que el esfudio de la Cultura
no es más que el estudio de las costumbres y formas de vida, así como
las instituciones económicas, políticas, sociales, educativas, etc., de un
determinado grupo humano.

Podemos decir también que, por Cultura, se entiende, a .'todo
cuanto el hombre ¡Beliz¿ para resolver los problemas creados por el
ambiente en que vive"; en este sentido la Cultura se manifiesta en to
das las iniciativas, trabajos prácücos.

Resumiendo, cultura es aquello que se manifiesta en el "Esülo de vida
de una ggm¡¡id¿d"(2 ).

Cultura es lgual araza?.-

Frecuentemente suelen confundirse los dos términos, hasta el punto

(1) MONITOR -Cultun- Pá9. 17?9

l2l FEDERACION SHUAR: Soluclón Ortglnat a un probtorn¿ lctuet.
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que se los utiliza como sinónimos. Ciertas coincidencias pueden origi-

nar dichas confusiones.

Ia raza, es "un conjunto de ca¡acteres físicos transmitidos heredi-

tariamente", mientras que la cultura depende de la educación de los

valores que se hayan transmitido por acciÓn de esa educación, en forma

cósmica o sistemática.

La Cultura como un conjunto de valores, tiene, indudablemente, un
gran contenido espiritual; lo que no sucede con los llamados valores ra-

ciales.

I¿ Cultura dignifica al hombre, porque es producto de su inteligen-
cia, de su voluntad, del saber transformar y utilizar las inagotables fuentes

de la naturaleza que a su mano se ofrecen.

2.- Culturas Amerbanas y del Ecuador.- Su trayectoria.-

Dentro de un plano de ubicación física, encontramos repartidas a

estas culturas a lo largo y ancho del globo.

A la llegada de los españoles al "Nuevo Mundo" éste estaba habi-

tado por culturas que en el aspecto político, económico-social, llenaron

de asombro a los conquistadores.

Grandes fueron las culturas y de lo m¿ís va¡iadas. Ya en las serranías'

como en las selvas tropicales, cfearon y perfeccion¿uon técnicas de g¡an

factura. Allí la Arquitectura de los Aztecas, la Literatura de los Mayas,

los caminos de los Incas, etc., demuestran a las claras el nivel alcanzado

y dejan por tierra aquello de la superioridad de las culturas europeas.

La situación de conquista, de vencedores y vencidos, de un siste-

ma político-social que traían los conquistadores, hizo posible la implan-

taci6n de un Égimen de explotación, el mismo que aseguró el dominio
en la Colonia a través de las mitas, encomiendas y obrajes.

La apropiación de la fuerza de trabajo por parte de los conquista-

dores fue la iatea que llevó a luchas sangrientas entre conquistadores y

encomenderos, entre criollos y chapetones, ligados a intereses econÓmi-

cos de América o de la Corona.
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Esta situación de explotación redujo a estas culturas americanas a un

estado denigrante y la mayoría de éstas fueron diezmadas'

A la llegada de los españoles podían ser unos 50 millones los habi-

tantes indoamericanos. Hasta 1600, poco más de un siglo después, queda-

ban 12 millones de habitantes, que irrín decreciendo paulatinamente,

hasta estabilizarse. a comienzos del siglo XIX. Por otra parte, la acción

inhumana, bajo el lema de superioridad racial, aseguró la desapariciÓn

de culturas, á, *on.rmentos, documentos de valor inestimable. Con la

destrucción de estas culturas y la eliminación física de indígenas y grupos

humanos, se produjo una pérdida invalorable para la humanidad.

Los pequeños grupos que aún se mantenían en condiciones de mita-

yos o entomendadós,- quedaron completamente marginados en todos

los campos.

El fenómeno del mestizaje, fue un factor determinante y decisivo

en este proceso de extinción cultural. El mestizo vino a constituirse en

el nuevo verdugo del indio;éste se vio más despreciado y aborrecidoque

antes, y fue el mestizo quien le ha propinado los peores sufrimientos'

Solamente los grupos humanos y las culturas de nuestro Oriente

se mantuvieron casi intactos ante la acción de la Conquista y del colo-

niaje. Los continuos levantamientos y rebeliones de pueblos que se re-

sisiían al avasallamiento, son clara muestra de su amor a la libertad' La

destrucción de Logroño de los caballeros, Sevilla del oro, Baeza, Nuestra

Señora del Rosario, fueron la muestra palpable del rechazo a los asenta-

mientos coloniales en nuestro oriente. Allí quedÓ el nombre de Kirup'

como símbolo de la rebelión y bravura del pueblo shuar'

Con la declaración de la lndependencia americana, la situaciÓn del

indígena en este continente no significó otra cosa que "un cambio de

seño;". No se buscó el bien de esa comunidad, sino "el poder por el po-

der". No se dio una revolución social, sino política. Se quitó a un amo

para poner a otro. De esta manera el indio' el aborigen, quedó más es-

ólauo qu. nunca ya que fueron los criollos quienes le sometieron a una

situacién más humillante que antes. Y fue precis¿Lmente el pueblo quite-

lo .t qu" supo hallar la frale justa para calificar la etapa que acababa de

inaugurarse, i.último día del despotismo y primero de lo mismo".

Pío J. Alvarado, en su obra "El Indio" es más claro para designar a

este hecho independentista; "América se independizó pero no se liberó
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de España que seguía gobernando espiritualmente por medio de zus hijos,
los próceres criollos..."

Revisemos la nómina de éstos y encontralemos a descendientes de
españoles, nobles, poseedores de rancios títulos. Allí estrá por Ej. Juan
Pío Montufa¡, Marqués de Selva Alegre, propietario de obrajes.

superada la crisis por el poder, después de las guerras independen-
üstas, a fines del siglo XIX se dio un empuje hacia un desa¡rollo de la
economía y la transformación de la educación.

Dentro de este surgimiento y de la reorganizació'n socio-económica,
el indígena quedó relegado como siempre. su estado y situación paupé-
rrima sirvió únicamente de inspiración literria y romántica (Taba¡é, I¿
cautiva, etc.). Se habla del aborigen corno un ser idealizado, o como
del "salvaje indómito" que debe ser erradicado para zustituirlo con el
elemento europeo (Sarmiento : "Facundo" ).

Pero, tenemos también a pensadores de la talra de Martí, de Gon-
zález Prad,a, de Mareátegui, Icaza, etc. Martí üo en er indio, en el abo
rigen, al hermano, y s obra no estuvo más que para ayudarlo. "flay
que procurarle trabajo y que éste sea bien remunerado, decfa, brindar-
le una educación que le impulse a progresar, que se le de un trato justo,
como a un ser humano. La inteligencia americana es un penacho indí-
gena... Hasta que no se haga andar al indio, no comenzará a andar Am6
rica..." Más tarde sentenciará: "... o se hace andar al indio o su peso impe-
dirá su marcha..." Y para raüficar su fe en é1, dirá finalmente: ..un indio
que sabe leer, puede ser Benito J¡f¡g2"(r ).

González Prada, por el contrario, ve muy difícil la redención del
indio. Lleva la gran experiencia de su patria (peru) y de los gamonales
que gobiernan Latinoamérica; diní: "Al indio (o aborigen) no se le pre-
dique humildad y resignación. sino orgullo y rebeldía: que él se redimirá
merced a su esfuerzo propio. no por la humanización de sus opreso
rgs..."(2).

SACOTTO Antonlo: Et iñdio en et ensayo de Am&ica Españota N. york. 1971.

ldem.

(1)

QI
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3.- LA CULTURA SHUAR

Origen y Situacién.-

El Ecuador fue poblado desde hace por lo menos 27.AA0 años por
cazadores nómadas, llegados por el Norte e hipotéücamente, desde el
Oriente(r ).

Sólo.sobre los últimos 10.000 años se tiene información suficiente,
debido a invesügaciones recientes. Dichas invesügaciones han demostra-
do cómo odturas tan anüguas como la Cho¡rera y la Valdivb desa¡ro-
llaron, con una tefuica especial, el arte de la cerámica y la alfarería.

I¿ Prehistr¡ria ecuatori.ana registra varias etapas en su formación:
paleoindio, d form¿tivo tunprano (3.200 a 1.800 a.c.) cultura Yaldivia,
el formativo tacdio (1.800 a 500 a.c.), el de integración (confederaciones
guerreras).

En el Oriente ecuatoriano, paralelamente a la etapa del Formativo
Temprano, se desarrollaron gnrllos de origen atl¡íntico (restos de los
Tupi-Guaraníes). En el Período Formativo, se desarrollaron otras cul-
turas, cuya caracterísüca es la cerámica decorada en rojo.

I¿ entrada de los shuar en la zona que actualmente éstos ocupan
parece haber acontecido, dice el P. Porras G., cerca de los años 1.000 a.c.
y I .100 a.c.

Con la invasión de los lncas desde el Sur (mitad del siglo XV) nues-
tros pueblos entran en una nueva etapa o fase, la de la Historia.

Hoy los shua¡ del Ecuador se van desplazando siempre más hacia
el Oriente especialmente a causa del auge colonizador de la región. Gran-
des grupos humanos, en busca de caza y pesga; de tierras para vivir son
empujados y desplazados hacia zonas de frontera gracias a los prognmas
de colonización en sectores como Morona, Cuangos, Chiguaza.

Estos grupos que restan en el Ecuador, según Hamer se distinguen

(l) INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMTCAS: Ecuador: pasado y p¡osente.
Univsrdded Central - 1975.
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en 3 grupos bien definidos y diferenciados debido a las dificultades de

comunicación entre los mismos:

l.- Los del Oriente del Kutuku

2.- Los del Valle del UPano

3.- Los del Valle del Zamora

Actualmente estos grupos -otrora belicosos- se han integ¡ado entre

sí y se han unido gracias a la labor de los misioneros y a la política de la

Federación que se organiza como pueblo con características y valores
propios.

EL SHUAR: SITUACION ACTUAL.-

Hemos visto el origen y la ubicaciÓn del pueblo shuar.

Nos toca ahora hacer unas cuantas consideraciones acerca de la si-

tuación actual. la acción gubernamental y el proteccionismo de las mi-
siones.

Nadie puede poner en duda es estos días el proceso de aculturaciÓn
que ha sufrido el pueblo shuar: es que la presencia de una cultura domi-

nant.. ha determinado sensibles desequilibrios. tanto en el aspecto social

como en el individual.

La admiración y la utilización de elementos de que dispone el colono
(herramientas. vestidos. lengUaje) y, por otra parte. la tentativa de inte-
grarse a la cultura nacional (del blanco) ha hecho que muchas de las ve-

ces el shuar se sienta cohibido, razbn por el cual demuestra su estado de

insatisfacción y tiene que adoptar formas y modos de obrar completa'
mente ajenos a los suyos. y es más. ve en el colono como el prototipo o

el ideal que tiene que alcanzar.

Ya no es el "fiero hombre de la selva". sino un grupo humano que

se encuentra marginado. aculturado: descubriéndose en él reacciones en

contra de su propia cultura. contra los suyos.

En este ambiente se mueve y de él se nutre. Vive asimilando un

clima adverso. fruto de una educación alienante. recibida en una escuela.

el colegio o en el internado. Esta acción educativa no sólo se hace presente
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en €stas insütuciones, sino incluso en el ambiente familia¡' El padre o la

madre shuaf, aculturados -ex intemos- quieren ver en sus hijos al "blan-
co" civilizado, para lo cual lo envían a escuelas y colegios de los blancos

para que estudie y se PrePare".

El Estado por su parte, a través de los prognmas de "integraciÓn",
consideró al shuar como al salvaje que hay que "civilizaf" para integ¡arlo
a la vida nacional. Así, los proyectos de desarrollo y colonización han

apuntado a ese fin. Esta "integfación indiscriminada" no ha tomado en

cuenta valores y derechos que les asisten a estas culturas, sino que con

criterios etnocentristas, han propiciado muchas veces la exüneión y de-

saparición de grandes grupos humanos.

La iglesia misionera por su parte considerÓ al shuar como un "paga-

no" al que hay que "evangelizar y criStienizar". Y fue "a través del cate-

cismo y la sacramentalización que se ha presentado el mensaje de Cristo
para que este salvaje encuentr€ el camino de Dos..."(1)

Las misiones evangélicas y las catóücas han desarrollado una inten-
sa activid¿d catequística; esta actitud llevó a un fuerte proceso de acul-

turación. queriendo con esto coadyuvar el proceso de integración, según

la políüca estatal.

La acción estatal, a través de leyes y proyectos, ha querido, en

determinados casos, dar un sentido de protección paternalista a grupos

o comunidades nativas, reconociendo su existencia legal y jurídica. Pero,

este proteccionismo o este clima de igualdad jurídica entre todos los
ecuatorianos no han quedado sino en meras elucubraciones y retórica
administrativa. Por ejemplo la Ley de ColonizaciÓn de la Región Ama-
z6rica, reconoce "la existencia legal y la permanencia jurídica de las

comunidades nativas" amparando la propiedad colectiva y el derecho a

la tierra.

Pero esta actitud ha resultado en muchos casos, no como la oca-

sión de igualdad para todos, en cuanto ciudadanos ecuatorianos, sino
para que los indígenas se vean manipulados para "que se integren al con-
vivir nacional, a la cultura nacional". Hay un concepto de "integración"
que resulta equívoco: un sistema como el nuestro, enfrascado en una
política desarrollista, "conducirá a corto plazo a la muerte del grupo
shuar".

(1) Fd€rac¡ón dó centros shuar; Solución originat a un problema actual - ll parto - 1976.
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Dentro de estas tentaüvas de incorporación de este gnrpo humano
al "Plan de Transformación y Desarrollo" en el Orie¡rte, se crean organis-
mos enca¡gados de ptornover prograrnar¡ de desarrollo. Organismos céle-
bres corno h [JNO, más t¿rde el CREA y el IERAC, se encargan de la
feliz rcalización de estos objetivc de integración indiscriminada, c¡eán-
dose para el efecto la fan¡osa Gdula O¡¡s¡lalista, de feliz memoria, y
fondos millonarios que en'gran parte sirven para el pago a la burocracia
que opera en dichas insütuciones.

EL CREA (CENTRO DE RECONVERSION ECONOMICA DEL
AUSTRO), una organización en zus comienzos casi privada, poco a poco
fue caüfacándose como regional y tiene como fin directo l¿ rehabilita-
ción del agrc uürayo y del Cañar, juzgado zubdesarrollado y sobrepo-
blado. Pero el CREA desech¿ la solución de "desarrollo intemo" por
demasiado complicada y llena de obstáculos, y escoge otro camino: la
colonización. Para el CREA, Morona Santiago, no es una provincia: es
una colonia, un lugar por conquistarse.

Con la expedición de la Ipy de Reforma Ag¡aria se promulgó si-
multáneamente la l¡.y'de Tierras baldlas y Colonización, que considera
las üerras del Oriente como tierras de nadie (baldfas) sin tomar en cuenta
que por más de 400 años (en Macas y zus alrededores) estas tierras fueron
habitadas y cultivadas; y en ampllsimos sectores el shuar ha sido el dueño
legítimo, "con o sin tíü,¡los".

¿Qué deci¡ de la Nueva Ley de Colonización de la Región Amazo-
nica? Corre el riesgo de cr¡ear organismos p¡ra engrosar las filas de la bu-
rocracia, y otorga de manera exclusiva a las FFAA. el derecho de se-
leccionar grupos de colonización, formados especialmente por ex-consr
criptos.

Por otra parte esta ky aunque reconozcil los grupos nativos asen-
tados en el Oriente, no les confiere poder alguno en la programación,
lo que podría lleva¡ a la pronta destrucción de estoo grupos humanos,
que no colaboran en el adelanto y desarrollo del país... Por esto, un do-
cumento de la Vicaría de pastoral Struar, afirma que: "debe impedirse
la destrucción de los grupm que aún existen" y 'pide' que éstos "conser-
ven sus esquemas de culfura..."

Esta actitud desarrollista implica sin dudas el peügro de la alienación
cultural y de la destnrcción de los valorps más profundos de estas culturas.
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"No se puede consenti¡ que, en aras de una mayor producción, se obligue
a los hombres a convertirse en asalariados genéricos despersonalizadoi y
dependientes, sin más posibilidad para vivir, que vender su fuerza de tra-
bajo. Por eso propugnamos la rápida adjudicación de títulos globales de
propiedad. Propietaria de la tierra ha de ser la comunid¿d..."( 1 )

4.- EDUCACION TRADICIONAL Vs. CULTURA SHUAR

En la primera parte de este trabajo, cuando se habló de la educación
en la Provincia, se anotó que esta acción educativa estaba ligada a la pre-
sencia de los Salesianos.

Al considerar la labor de éstos y la acción misma en el campo edu-
cativo. vemos cómo los resultados no siempre han correspondido a las
intenciones.

Señalaré algunos aspectos que han incidido definitivamente en el
proceso de aculturación y la pérdida de muchos valores del grupo shuar.

a.- EDUCACION EN LOS INTERNADOS.-

La entrada de los primeros salesianos al oriente, concretamente a
nuestra Provincia, se remonta al 12 de octubre de 1g94, a Gualaquiza.

con la toma del poder político por parte de los sectores agroexpor-
tadores de la costa. se inauguró definitivamente la consolidación dej fi-
beralismo capitalista.

La política anti-clerical que caracterizó al Gobierno Liberal, dispuso
la ¡etirada de todas las órdenes religiosas que se encontraban en el Ecua-
dor. Solamente en el oriente (Gualaquiza) se permitió la estadía de los
misioneros salesianos que, incomunicados y abandonados, fueron librados
a su muerte.

A partir del año de l9l4 con la caída del Gobierno Liberal. se au-
tonz6 nuevamente la entreda de ros religiosos al país y con éstos regre-
saron los salesianos a partir de lo cual se inició utta núeva etapa pará h
vida de los habitantes de esta Región.

(1) Cfr. Declaración de le Vicaría d€ pastoral Shuar, febrero 197g,
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Para la década de los años 30, se estabilizaron los primeros inter-
nados para shuar, en las distintas casas que para entonces funcionaban
en los poblados de la Provincia.

Fue tomando así forma un nuevo esülo de vida en estas casas,

orientadas al adoctrinamiento y la educación de la niñez shua¡. Los

Salesianos, "fieles a la sagfada consigna paterna, intuyeron que, para

salir del paso, era menester sondear la :,z¡íz misma del mal, arrancando

a los prárnrlos del ambiente "malsano" para educarlos cristianamente al

Írmparo y tranquilidad de los intemados..."(r !

Ciertamente, en este af¡án de "giyiliz¿¡'" y "CriStianiZar" no se mi¡ó
más allá de esa frnaüdad pura y muchos fueron los fracasos en la im-
plantación de un sistema de vida diferente para el shua¡.

El internado no significó para muchos sino el cautiverio. El shuar

siempre ha vivido übre. Su espacio vital no se podía reduci¡ a cuatro pa-

redei, a horarios de comidas, de dormir, de aseo, de trabajo. Est¿ domes-

ticación y adoctrinamiento vino a minar paulatinamente su espíritu re-

belde, amante de su libertad, del üempo para la caza, pata la pesca, para

contar zus aventuras o zus tradiciones.

Esta labor evangelizadora no se ümitÓ únicamente a predicar la pa-

labra, sino a implantar un sistema de vida. Pronto el internado vino a

convertirse en un centro de la actividad económica y educacional.

El primer objetivo de la enseñanza fue fescatar a los niños de zu es-

tado "ig¡orante y salvaje" mediante el aprendizaje del castellano y nuevas

cosfumbres de la "civilización".

Por su parte los Salesianos, por la necesidad de conocer a los shuar,

e intentar óomunicarles a Cristó, fueron acercándose al idioma, a las

costumbres, etc... lo que los llevÓ más tarde a investigciones y publica-

ciones de interés.

Pa¡a el año de 1956 se estimaba la población shua¡ en unas 7.500

unidades de los cuales un 20 por ciento se encontraban en los intemados,

(niños y jóvenes de 8 a 17 a¡1os). Estos datos muy estimativos{2) ss¡-
ñt-"roir que el grupo se presentaba numeroso y no en vías de extermina-

ción como se había creído.

(1) MASHINKIASH', Rafe€l: La oductc¡ón entr€ los shuar (cita una publicación misionoral'

QI INSTITUTO LINGUISTICO DE VERANO - 1956.
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El año de 1968-69, se efectúa el primer censo de las Misiones del
Vicariato de Méndez, el mismo que arroja un total de 13.000 habitantes
sin tomar en cuenta el sector comprendido entre el Palora y el Pastaza,
y la zona sur, cofTespondiente a Zatrtora, con los cuales llegan a ser unos
15.000 los habit¿ntes de habla shua¡.

Básicamente, hasta el año de 1956, !a educación en el gnrpo shuar
estaba en manos de la familia, del padre que ie enseña al hijo, y la madre
a la hija, lo indispensable para vivir en su ambiente.

Hacia el a¡1o 1968, la educaciÓn en los internados es ante todo de

adaptación a un nuevo sistema de vida. Uno de los problemas es la de-

serción de los alumnos de estos centros misionales hacia su casa o como
trabajadores en la propiedad de un colono rico, que les paga un salario
ínfimo pero del cual est¿in contentos.

Para el año de 1972 se calcula que -en el mejor de los casos-, de

100 alumnos que han ingresado al primer grado del internado, 2l llegan
a terminar el sexto grado; de estos más de la mitad fegresan a sus casas

desadaptados, producto de una educación completamente separada de

su famüa y de su casa( r l. Esta sifuación requiere un proceso de readap
tación para volverse a ambientar; y los que no soportan este hecho cul-
tural, se escapan de su casa, para refugiafse en caüdad de vaqueros o tra-
bajadores de baja calidad.

No todo es negativo. El shuar que ha estado en un internado sabe

leer y escribir y algUnos han continuado sus estudios en colegios y unos
pocos hasta en la Universidad, pero une g¡an palte, alienados y acultu-
rados, han visto en sus progenitores y en zu pueblo gtrandes males y no
se cansarán de tildarlos de ignorantes.

El intemado no fue solamente la escuela para enseñar a leer y escri-

bir, sino también oficios como carpintería, mecánica, agropecuaria, con
el fin de preparar al shuar parala vida y el matrimonio.

I"a presencia de los intemados dio origen al nacimiento de peque-

ños poblados como el caso cie Sevilla Don Bosco y Bomboiza, Taisha y
muchos centros que han surgido bajo la protección de la misión.

(11 El niño ¡nterno tenía solamente 15 días de vacacion€s durante €l año; €l rosto del año
pasaba en la misión. en la Escuela o la¡ chacres.
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Los l0 internados que hasta 1972 se habían mantenido, el año de
1978 se han visto reducidos en cuanto a número y capacidad física, ya
que además del problema cultural. acarreaban otros como es el de la
subsistencia, ya que la subvención estatal no alcanzaba ni para una comida
diaria( 1 ).

Actualmente, la misión de acuerdo con la Federación, se orienta
a cambiar el sistema de enseñanza con el fin de que el niño shuar esté
más al contacto con su familia, con su casa y que la "educación hasta
ahí rccibida en los intemados sea sustifuída por una educación en su
medio, a través de una educación bicultural.

b._ EDUCACION EN LAS ESCUELAS DIRECTAS

Los centros misionales y sus respectivos internados se fueron con-
virtiendo -en su g¡an mayoría- en escuelas fisco-misionales con la fi-
nalidad de atender tanto a niños shua¡ como a hijos de los colonos.

Esta situación indiscriminada -ventajosa por una parte- repercute
por otra en la mentalidad del shuar. Se encuentra de pronto en un am-
biente que no le pertenece. que no conoce. El profesor, salesiano o colono
graduado. habla el castellano. enseña en castellano. sus compañeros
"blancos" ante una situación de "ventaja" miran al shuar como a un
tonto y torpe.

Por otra parte. el maestro siempre esclavo del programa o de una
enciclopedia. trata de embutir y üenar las mentes de- sui alumnos como
receptáculos pasivos. donde hay todo por hacer.

Estas escuelas, como las fiscales que se irán abriendo progresivamente
a lo largo de la Provincia, sufren del mismo mal de la escuela nacional.
se pretende a todo trance dar una formación enciclopédica con una serie
de materias y contenidos que no tienen nada que ver con el medio y las
ci¡cunstancias en las que se aplican. Por otra parte el zupervisor. aún más
legalista cree que toda su labor está reducida a reglamentos y papeles
que llenar o cumplir. No es la ayuda del maestro. sino "la autoridad"
que vigila y califica.

(1) Cada alumno recibfa por parte det Estado UN SUCRE DIARIO para atender tanto en
s,¡ alimentac¡ón como educación.
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En este ambiente escolarizado, sujeto a horarios, a un sistema porsí mismo opresor, el shuar no tiene otra alternativa que desertar. En_cuentra un maestro que no le comprende. que no .onorc el idioma shuary este ambiente se vuelve cada vez más hoitil. De allí que el número de
deserciones de los alumnos shuar es alarmante.

Esta situación se ve favorecida grandemente por el ambiente físico.La distancia que tienen qur r".orrJr diariamente, los ríos, ras lruvias
f¡ecuentes impiden que la aiistencia sea normal.

La jornada única, aplicada en los últimos años, ha venido a resolveruna seri' .le problemas en el c¿Lmpo; pero queda el problema de las comi-
das. El nüio debe asistir diariamente áesde ias 7 aÁ. a la una de la tarde,tiempo en el cual debería tomar sus alimento., p.ro-rrá pueoe hacerlo,por las dificultades del medio o situaciones económicas'oe su familia.

. El choque que se ha producido en la mentalidad del niño o joven
shuar viene a repercutir negativamente más tarde, causando la pérdida
de los valores culturales y la suplantación de éstos po, otror. A travésde los cuales el "blanco" viene a ser necesariamente el modelo. Los con_tenidos de ciertas asignaturas relievan valores culturales fuera de su mun_do. se les habla de una historia que no les pertene"r, á. una reügión,de una moral y cívica, de ciertas técnicas de vida o ae ptooucción, y, másque todo, de una ideología encaminada a una sociécaá de consúmo,aburguesante. Encima de esto, la radio, ra música iÁporJa¿a, la propa-ganda comercial, le transporta a un mundo ajeno. y fl struar sueña. Elmonte, la selva, su '1¡a.", es algo del que quiere überarse. Así aculturado,poco a poco se le irá despertando el deseo de dejar todo, y a la primera
oportunidad se lanzará a la conquista de ese mundo.

c.- LA EDUCACION EN LOS COLEGIOS

. El alumno que termina su cicro de instrucción en una escuera gradua-da y directa. generalmente debe trabajar para subsistir, él y su familia.solamente un reducido número de estos allmnos rogru i"órrar a un co.legio. son intemos.que se han distinguido y qur,-g*"ii, a una becaconcedida por la misión pueden seguir sus estudios, J qu, tienen padresque lograron criar unas cuantas cabezas de ganado y ," o* er lujo demandar a su hijo a un colegio para que estudie.

Por el colegio "Don Bosco" de Macas, han pasado muchos arumnos
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B.- LA EDUCACION DEL NUEVO SHUAR

I._ LA FEDERACION SHUAR._

Moüvaciones.-

Siempre el aborigen ha constituido "el problema" en cualquier
"Plan de Desarrollo".

se ha visto cómo a lo largo de los años de vida republicana, fue
preocupación de los sectores que oetentaban el poder, emprender planes
de desarrollo nacional.

Estos rftimos años, que podrían defini¡se como "la época del des-
pegue económico" (dependencia capitalista), inaugurado por la dicta-
dura militar con la riqueza generada por el petróleo, se han propiciado
planes conducentes a levantar la economía del país en base a un desa-
rrollo nacionaüsta.

La l*y de colonización de la Región Amazónica dictada por la ac-
tual dictadura ofrece aspectos positivos y otros que pueden ser cuestiona-
dos. Estamos por la defensa de la integridad nacionát y ta única forma es
dotando a esta Región de caminos y vías de comunióación que enlacen
rápidamente la zona con el resto der país. pero se teme que e1 Gobierno
Nacional, por la prisa de tener ingresos, entregue estas tierras a la des-
vastación de compañías multinacionales, las que, después de una inmi.
sericorde explotación de bosques y maderas, convertirán estas zonas en
grandes sabanas desoladas.

otra preocupación que se nota es la de volcar hacia las tierras orien-
tales el excedente demográfico de la sierra, para no emprender una ver-
dadera reforma agraria. Pocos años han servido para demosüar que muy
pocos beneficios ha creado la política colonialista del cREA. Esia expé-
riencia nos pone en alerta frente a cualquier brote colonizante.

Esta situación, y las que se han venido señalando a lo largo de este
trabajo, hace que el grupo shuar vaya cada vez más, perdiendo su identi-
dad de grupo, acosado por el avance colonizador y-por una educación
alienante,la misma que facilitaría su pronta ¿esapa¡CiOn.

¿Qué le queda entonces...? una sola salida: unirse para defenderse
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y hacerse respetar como grupo humano. Unirse para hacer oir su voz y
sus derechos y sahar los más caros y auténticos valores de una cultura
que tiene que subsistir.

Así nace el afán de unidad del pueblo shuar, y la política de la
FEDERACION DE CENTROS SHUAR no es sino la expresiÓn de este

anhelo.

a.- ANTECEDENTES DE LA FEDERACION.-

Fue, como siempre, un reducido g;rupo de shua¡ y unos cuantos
Salesianos, los que dieron los primeros p¿lsos para la formaciÓn y organi-
zaciiln de los Centros Shua¡.

Para el año de 1962, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 4643 del
t8 de octubre, se consigue la personería jurídica de la Asociación de

Sucúa. A partir de entonces se extendió paulatinamente el movimiento,
formando Asociaciones similares en toda la Provincia. El tercer paso fue
el definitivo. es decir la formación de la FederaciÓn.

La necesidad de unirse se vio impulsada por la labor desplegada por
los misioneros, quienes sirvieron como asesor€s de dichas asociaciones.

En 1964 (del 9 al 13 de enero) se llevÓ a cabo la Primera conven-
ción Provincial de Dirigentes Shuar: allí se tomó la "decisión de consti'
tuirse en Federación y autorregirse".

"A través de varios encuentros se logra org¡nizar 53 centros shuar

hasta la fecha de aprobación de los Estatutos, el 27 de febrero de 1964.
...E1 esfuerzo propio y la colaboración que caracteiaan a esta organiza-

ción. son f brmula eficiente del progreso de todos los centros fe-

derados..."(I ).

Durante esta Asamblea se colocaron las bases y se definió la política
de acción de la Federación de Centros Shuar.

b.- SITUACION._

La Federación abarca también a los shuar oue se encuentran ubica-

(1 ) La federación Shuar, oP. Cit.
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dos en la Provincia de Pastaza y Zamora. Acfualmente cuenta con 139
centros legalmente federados, siendo Sucúa la sede legal de la Federación.

La Provincia de Morona Santiago cuenta, segúrn el último censo,
con algo más de 45.000 habitantes, de los cuales una tercera parte es

shuar, y a los cuales hay que añadir los que viven en Pastaza y Zamora-

c.- FINES DE LA FEDERACION SHUAR.-

Toda organización se consolida en base a estatutos y especialmente
a los fines que persigue. Un programa de trabajo, la acción misma, esta-
rán encaminados a la reahzación de ciertas metas que, a largo plazo,
tendrán que efectivizarse.

Cualquier política de organización deberá ser continuamente eva-
luada, para comprobar si se cumplen, o no, los objetivos propuestos den-
tro de ese plan.

Así, la Federación de Centros Shuar, en sus Estatutos de organiza-
ción, aclara los fines que persigue:

l.- "Dirigir los esfueruos de las Asociaciones de Centros Shuar mediante
una labor conjunta, orientada hacia la superación social, económica
y moral de sus integrantes.

2.- Planear y encauza¡ los proyectos de vivienda y colonización, cola-
borando con los organismos del Estado encargados de esas ramas..."

De este modo, la Federación, como UNION de todas las Asociacio-
nes, cumple el encargo de dirigir en una línea de AUTODETERMINA-
CION del grupo, lleva adelante una política de liberación, según un nuevo
concepto de integración de todos los grupos humanos del País. Esta unión
por su parte implica un deseo firme de querer sobrevivir, pese a las situa-
ciones adversas que a diario se presentan.

d._ ESTRUCTURA DE LA FEDERACION.-

La Federación de Centros Shuar está conformada por 13 Asocia-
ciones, correspondientes a 139 centros.
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LA ASAMBLEA GENERAL: se reune anualmente; para esto cada
centro envla un delegado y cada Asociación 3 representantes, con sus

respectivos asesofes.

Son sus atribuciones:

a.- Conocer el informe del Presidente,

b.- Dictar nornas,

c.- Elegir los miembros del directorio.

EL DIRECTORIO.- La Asamblea General nombra el Directorio, el
mismo que está integrado por el Presidente, el Vicepresidente y 6 vocales

con un asesor religioso, un Secretario, un Tesorero. Es el organismo que

lleva adelante la actividad y las distintas comisiones de la Federación.

Cada una de las comisiones está encabezada por el respectivo vocal:

-Primer vocal: Trabajo y Artesanía (mercado, casas, talleres).

-Segundo vocal: Arbitraje y colonización (relaciones con la autori-
dad y gobierno; disputas, contratos).

-Tercer vocal: Cooperativismo y Almacen (cooperativas, precios,

movimiento del almacén).

-Cuarto vocal: Educación y Cultura (cursos, becas, deportes, música,
escuelas, Asociación Juvenil ).

-Quinto vocal: Salud (Promotores de salud, visitador social, mejo-
radores de salud, mejoradoras de hogar).

-sexto vocal: Medios de comunicación Social (Difusión de los idea-
les de la Federación, Emisora, EE.RR. Publicaciones).

2._ UNA EDUCACION SHUAR

Cuando se habló de educaciÓn y culfura, se aclaró que educación
no es más que transmisión de cultura. En este plano, todo pueblo, todo
g¡upo humano tiene un sistema de educación a través del cual los valores

culturales se transmiten de padres a hijos, de generación en generación.

Por otra parte, ninguna cultura es patrimonio exclusivo de un deter-
minado pueblo. La cultura se universaliza, es patrimonio de la humanidad.
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En este contexto el arte, la técnica, los inventos, etc. se han transmitido
como bienes de la humanidad.

De igual manera los pueblos primitivos, las culfuras americanas,
nuestras culturas, han desarrollado diversas técnicas acorde con las exi-
gencias del medio geofÍsico. Descubrimientos arqueológicos, estudios
lingüísticos y antropológicos han demostrado que nuestras culturas
guardan riquezas inestimables.

¿De dónde entonces la idea que el indígena, el shuar, no tengan
"culturat', o no tengan "educación"...?

Cultura no es más que "...todo lo que el hombre realiza para resol-
ver los problemas creados por el ambiente en que vive". En este sentido,
toda cultura, concretamente la cultura shuar, posee una serie de técnicas
de vida, de trabajo, de producción, de vivienda, de curación de enferme-
dades. que le permite subsistir en medio de las inclemencias del tiempo
y del clima. Estas técnicas, estos secretos arrancados de la naturaleza, el
padre o la madre los trasmite a los hijos. En su casa "hay una cátedra
donde se imparte con autoridad la educación"(l). Todas las mañanas,
el padre sentado en su "chimpí"(z ) narra historias de la familia, los de-
beres con los demás... las avenfuras de caza, de Suefra; mientras sus hi-
jos escuchan silenciosos en sus "kutank"( 3 ) .

Los adultos, mientras realizan cualquier trabajo, expücan a zus hi-
jos el origen del material que están utilizando y las técnicas a

utilizarse...(a)

Así, la educación que recibe el shuar, está estrictamente ceñida a

su diario vivi¡. La ¡ica mitología, por su parte,, la enriquece prodigiosa-
mente; éste es un legado de moral y de enseñanzas, de conceptualuacie
nes de su mundo. Esta educación no se la predica únicamente, sino que

se la vive.

Pero est¿ educación famiüar, ha cedido paso a un sistema escola-
nzado. El niño fue arrancado de su hogar y plantado en un internado o

(1) MASHINKIASH' B. La Educ¡ción entre los struar...

(2) As¡ento dest¡nado para el i€fc de la familia.

(3) Tronco de madera, asi€nto,

l4l MASHINKIASH' R. o.c.
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en una escr¡ela. El padre sevio de pronto destronado de zu "chimgí",y
el hijo que regresará a su casa ya no es el de antes.

Es verdad que todo cambia. No podemos, por otro lado, pretender
que una cultura pennanezca cerrada, estática. Sería antihistórico. Pero,
este cambio debe ser gradual, en la medida en que se van encontrando
soluciones a las nuevas exigencias, según sus patrones de vida.

Una culfura, frente a otra más fuerte, tiene que evolucionar: no ce
piar, porque entonces perdería su identidad, sino selecciona¡ y adaptarse
al ambiente.

"Un shuar que maneja un camión, o cría ganado, o viste a la moda
o frecuenta el Colegio o la Universidad, no deja -en su esencia- de ser
un shual'..."( 1 ).

Frente a estas circunstancias, ¿qué hacer? ¿Refugiarse en lo más
recóndito de la selva, para evitar cualquier vestigio de contagio, o esperar
con resignación lo inevitable?

Queda otra opción: afrontar con dignidad una empresa, en base a
la unidad y a una acción total del pueblo shuar, salvar la identidad de su
culfura. Emprender un proceso de reeducación, de una revaloración de la
cultura. Esto sólo se logrará cuando sea el shuar el protagonista de sr pro-
pio destino y cuando la educación esté en sus manos.

a.- LAS ESCLJELAS RADIOFONICAS DE LOS CENTROS SHUAR

RADIO FEDERACION._

La "Radio Federación" es una emisora culfural al servicio de la Fe-
deración Shuar, de la educación, de los intereses de la Provincia y de la
Patria.

Esta emisora inició sus transmisiones el año de 1968 con un equipo
transmisor de I KW de potencia.

Acfualmente "Radio Federación"dispone de 2 equipos transmisores

(1) FEDERACION DE CENTROS SHUAR, op. cit.
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de 5 KW y uno de l0 KW en la banda de 90 m. (3.360 kc/s) y en la banda
de 60 metros (4.960 kc/s), que emiten programas en idioma shuar y
castellano. Además de los programas noticiosos, informaciones, proble-
mas actuales, música shuar, nacional e internacional, cubre programas de
orden culfural, espacios para comunicados y programas diarios de edu-
cación bilinglie para los tres ciclos de primaria.

ESCUELAS RADIOFONICAS SHUAR.-

Puede considerarse el año de 1972 como el de las EE.RR. shuar, las
que inician sus labores educativas con un grado en el primer ciclo y fun-
cionan en 3l centros, con 4 telemaestros.

En el año lectivo 1975-76 el sistema entra en una etapa de supera-
ción y tecnificación. cuenta para entonces con un equipo de coordina-
ción y supervisión de 9 personas y 9 telemaestros. Los programas llegan
a cubrir hasta el cuarto grado.

Para el año lectivo 76-77 cuenta con 127 centros en todos los
cantones de la Provincia y I en zamora chinchipe. Laboran 232 teleau-
xiüares con 2.976 alumnos matriculados, de los cuales 1.632 sonvarones
y 1.344 mujeres.

En el año lectivo 1977-78 ha cubierto todos los grados de educa-
ción primaria. cuenta con 125 escuelas (3 se han cerrado) 245 teleau-
xiliares, l0 telemaestros, 5 supervisores, I asesor, l coordinador y 3.0g6
alumnos matriculados, de los cuales 1.725 son hombres y 1.359 son mu-
jeres. De esta manera se ha logrado cortar a níz el analfabeüsmo en el
grupo shuar, y se ha dado a la comunidad otro medio importante de
autodesarrollo..."( 1 ).

Es importante señalar que de unos 4.500 niños en edad escolar en
el grupo shuar, 3.086 niños asisten a la escuela radiofónica, el resto aún
está en las escuelas directas o de internado en poca escala. por lo cual,
atendida la educación en sus bases, indudablemente el analfabetismo
será "cortado a la ¡4f7"121 .

(1) FEDERACION DE CENTROSSHUAR.

Ql L€ Prov¡ncia de Morona Sant¡9go, según el últ¡mo censo, está cons¡deracta dentro d€ ta
llamada "zona dsf ¡citsria" juntamente con Azuay, cañar, Zamora, Napo, pastaza. N uestra
prov¡nc¡a alcanzó €n los últimos años a un 33,2 por c¡ento de analfabetos, cifra que supera
a datos anter¡ores, debido también € las rec¡entes inm¡graciones de la sierra.
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Atendida en sus bases -los tres ciclos primarios- la meta está puesta
en el ciclo basico. Un progama ambicioso que sólo en base al esfuerzo y
el trabajo podrá superarse.

b._ LA EDUCACION BICULTURAL A TRAVES DE LAS EE.R.R.
DE LOS CENTROS SHUAR

Cualquier Plan de Acción requiere primeramente un análisis de la
realidad, en la que se quiere trabajar.

Detectada la situación real tendrán que plantearse los fines, las me-
tas, los objetivos. En tercera instancia, se deben buscar los medios y las
estrategias a seguirse. Finalmente, en base a esta evaluación, rectificar
errores aftulzar logros obtenidos.

Para el año de l975,la Federación de Centros Shuar, después de 3
años de haber puesto en práctica la enseñanza radiofónica. pudo dispo
ner de una serie de datos y experiencias. en base al trabajo realizado.
Fue necesario entonces apuntar. sobre bases más firmes. a metas más

concretas.

Así nació un Plan lntegral de las Escuelas Radiofónicas Shua¡, del
cual voy a destacar los siguientes puntos:

I- Diagnóstico sih¡acional.- Año 1975

a.- Datos socio-cultrrales:

l- Segun datos registrados por la Federación, se calculan26.400
individuos de habla shuar, de los cuales 21.700 se encuentran
en la provincia de Morona Santiago. De éstos unos 1.000 indi-
viduos pertenece al grupo achuar.

2- Economía de autoconsumo. En la actuaüdad se han propicia-
do programas de desarrollo ganadero. formando 58 grupos
cooperados.

3- Crecimiento vegetativo del 4.5 por ciento; el mismo grupo se

ha vigorizado también por el control de enfermedades.
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4- Cultr¡ra shur: el gnrpo se presenta bien definido, con idioma,
alimentación, sistema parental, relaciones humanas, vivienda,
mitología, tradiciones propias, cosh¡mbres, música propia (es.

cala trifónica), instn¡mentos propios, cantos, ritos, etc.

Sitr¡ación de los interrrados: largo proceso de aculfuración por
la obra de misioneros con lÍnea tradicional de educación uni-
taria.

Colonización foránea: ha producido t¡aumas en el gnrpo shuat,
degeneración de hábitos, disgregación interna.

b.- Datos educacionales.-

1973 - l0 internados con un total de 1.451 alumnos; 310 alumnos
externm en escuelas de la "misión"; 1.519 alumnos en esqrelas
de centos shuar con 36 profesoes no shuar. Esto da un total
de 106 cenhos y 36 escr¡elas con23 profesores shuar.

1974 - I\4ediante convenio celebrado con el Ministerio de Educación
hiblica, se van reduciendo poco a poco las escuelas directas,
para encont¡amos en el año de 1974-75 con 99 centos que

cuentan con EE.RR. (3 primeros grados de primaria).

1975 - En julio encontramos 767 intemos y 872 alumnos de ense-

ñanza directa.
574 en escuelas del Insüh¡to Lingüísüco de Verano (no federa-
dos) y 2.023 alumnos en las EE.RR. en 30 centros hasta el
tercer grado.

Secundaria: Ciclo básico: gran deserción (68 por ciento) debido a

que asisten a Colegios con blancos.

Adultos: (año 1975)
11.760 individuos, de los cuales 8.462 son individuos de 15 a
40 años, de los que el 23 por ciento terminaron la primaria,
el42 por ciento no la terminaron y el resto, es decir el 35 por
ciento, son analfabetos (3.865 personas)(1 ).

(1) Con propó¡ito ds át€nd€r a €st€ s€ctor (enalfrbeto3l, el año de 1972 6ntra en función el

Oep.rtamanto de Educaclón do Adultos durants dos años; pa¡a d¡cho curso s€ matricul&
¡on 342 alumnos, de lo¡ q¡alor s€ ret¡ran 217 aprobando 6n cons€ca¡onc¡a 3olamQnte 125
alumnos el Primór C¡clo. Esta experienc¡a abrió le n€cilldad de plsn¡flcar un progf¡tnr cle

"Exton3¡ón Cultural".

5-

6-
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II- Experiencias (Ventajas que presenta el sistema).

l- Se toman como ejemplo las Misiones Evangélicas, siguiendo
lo esencial del hograma.

2- Uülización del idioma shuar como .un medio de expresión
ordinario, no sólo como puente momentáneo.

3- Gran aumento de alumnos en las EE.RR.

4- Costo reducido por alumno (15 a 20 por cada centro)

5- Sistematización de la enseñanza, unificación de escuela a es-

cuela (no hay problema en el cambio -pases- de escuelas
entre sí).

6- Horario: toma en cuenta costumbres shuar en cuanto al hora¡io
de comidas.

7 - No hay problemas discipünarios.

8- La aceptación del sistema es bastante general, de parte de los
shuar.

9- Bajo procentaje de deserción.

b-1.- PLAT{ INTEGRAL DE LAS ESCI,JELAS RADIOFONICAS
SHUAR

Recogidas las experiencias, y encontrando en ellas una serie de
ventajas, se ha visto la necesidad de ampüar el campo de acción, hacia
sectores de la juventud y de los adultos a través de un Plan de Acción.

1._ META DE LAS ESCUELAS RADIOFONICAS:

a- Ofrecer el curso primario al mayor número de alumnos
shuar.

b- Sentar las bases de un cu¡rículum completo de estudios
shuar.

2.- FIN: Formación del verdadero shuar ecuatoriano.

3._ OBJETTVOS GENERALES:

a- Fortalecimiento de la cultura shuar

-Destruir complejos
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-Destruir todo intento de disgregación o división

-Reconstruir modelos culturales permanentes y viálidos

-Proponer el nuevo desarrollo del grupo sltuar

b- Conocimiento de la realidad nacional:

-Más verdadera;

-Más equilibrada;

-Más adaptada al medio;

-Más aprovechable.

4._ OBJETIVOS PARA CADA CICLO:

a- Primer Ciclo:

-Ambientar "la escuela" en la familia y en el centro.

-Conocer los principales problemas del grupo shuar en
forma elemental.

b- Segundo Ciclo:

-Desa¡rolla¡ la cultura shuar en el espíritu de grupo, descu-
briendo que los centros tienen metas comunes.

-Conocer el puesto del gn¡po en la vida nacional, para
lograr ser tratados con jusücia y colaborar eficazmente
con otras fuerzas simila¡es ecuatorianas.

c- Tercer Ciclo:

-Tomar conciencia de la importancia de estas organizacie
nes y de est¿r organizados en Federación (para el ade-
lanto cultural shuar, el desarrollo del grupo,la superación
de todo egofsmo).

-Conocer el propio puesto en el mundo (para colaborar
con los otros gnrpos jíbaros e indígenas y con las otras
naciones de América y el mundo).

d- Nivel Post-primario (escuela de orientación familiar):
Nuevo tipo de Ciclo Básico de orientación vocacional y
cultural.

-Desa¡rollo en el propio ambiente, contra la educación
alienante.

-Ofrecer oportunidades a quien tenga vocación especial
contra la educación masificante.
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5.- ESTRATEGIA: (cómo conseguir estos objetivos)

- Apertura de EE.RR. en los centros que no las tengan.

- AtenciÓn prioritaria a centros shua¡ ya organizados.

6._ MEDIOS:

- Radio.

- Téqricas adecuadas parala teleducación en comunidades

shuar.

- Participación activa de la Federación Shuar, que pone a su

servicio todos los recursos que posee.

7._ OTROS RECURSOS DISPONIBLES

A_ INSTITUCIONALES:

-Ministerio de Educacion,

-Federación Shuar,

-MisiÓn Salesiana,

-Comunidad.

b_ HI.IMANOS:

-Coordinación General,

-Telemaestros' ,

-'l'eleauxiliares,
-SuPervisión,
-Técnicas de mantenimiento de equipos,

-{ontrol de sonido.

c- ECONOMICOS:

-Ministerio,
-Radio Federación,

-Misión Salesiana,

-AYuda extranjera,

-Otros.

Esta Plan, discutido y aprobado, se ha puesto en marcha a través

de las EE.RR. de los centros shuar, los mismos que acttralmente cuentan

con todos los grados de instrucciÓn primaria'
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c.- EL FOR Qr.JE DE Iá TELEDUCACION

A través del diagnóstico, se ha comprobado cómo grandes sectores
humanos han quedado al margen de la educación en el grupo shua¡.

Si es que se quiere incorporar a estos sectores a la gran familia shuar
dispersa por la inmensidad de la selva, se necesita disponer de un medio
para llegar a todos esos rincones. Este medio debe estar al alcance de to
dos, para dar una reqpuesta a sus requerimientos y a sus necesidades.

La radio, cuyo valor como un medio, como un recurso del aprendi-
zaje ha sido plenamente demostrado, no pretende en ninguna instanciia
sustituir al maestro. Su acción será eficacaz en la medida de la colabora-
ción de todos los que en eüa laboran.

Dentro del Plan integral de la educación shua¡, se han tomado en
cuenta tres niveles de acción en base a las etapas de su desarrollo:

- El Primer Nivel corresponde al sector primario, repartido en tres
ciclos, de acuerdo a programas adaptados.

- El Segundo Nivel, o post-primario, comprende una enseñanza
adaptada al Ciclo Básico.

- El Tercer Nivel, o de "Extensión Culfural", se orienta a los
adultos.

La Teleducación se la ha considerado como una enseñanza a distan-
cia, en la que desaparecen físicamente el profesor y los alumnos.

Actualmente la teleducación es un sistema educativo, y, como sis-
tema, tiene un conjunto de principios encaminados a conseguir un fin.

Este nuevo sistema educativo, requiere básicamente una respuesta,
y un diálogo.

"El diáIogo impüca alguien que reciba el mensaje y dé una res-
pü€sta"h ). Es deci¡ se dan dos momentos, el de la recepcion del mensaje
y la respuesta al mismo.

(1 I Este rflrmeción y todo lo que !¡gue et¡ un resumen del fasclculo dg Aulo Nanarrete:
Flad¡o Educativa, 1976.
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En el primer momento se necesita de teleaulas, de telemaestros,

de matrícula, que garanticen la recepción.

En el segundo momento se necesita de la presencia de un líder
(teleauxiliar) a través del cual se canaliza la respuesta.

La teleducación (radio o televisión) como todo sistema educaüvo,

se estructura en base a un prooeso de comunicación donde interviene
un EMISOR del mensaje y un RECEPTOR del mismo. Estos dos ele-

mentos, sin descuida¡ la fuente y el medio por el cual se hace efectivo el

mensaje, üenen singular importancia. El emisor representado por el tele-

maestio, el que transmite el mensaje o contenido, y el receptor o destina-

tario del prog¡ama.

"I¿ teleducación no tiene sentido por sí misma sino en función
de un tercero: el receptor o destinatario al cual se busca promover' incen-

üYar..."

Así entendida la teleducación tiene como fin edr¡car. Se busca la

formación del nuevo shuar. Reconocer zu valor como persona y como

miembro de una comunidad y de un pueblo.

Dento del sistema teleducativo se pueden distingui¡ varias modali-
dades:

L- Supletoria.- suple al maestro. Trata de reelizar en la mejor
forma una educación regular. surgen de este modo las escuelas

radiofónicas; pero sus contenidos requieren de una didáctica
especial, condicionada a las circunstancias y al medio.

b- Auxiliar.- Como ayuda al maestro.

c- complementaria.- Amplía y completa la enseñanza a través

de una aplicación de los conocimientos a temas de interres y en

forma individual, hogar, comunidad pequeña, etc'

d- Extensión culhrral.- El objeüvo de la extensión es la amplia-

ción de los conocimientos y la elevación del nivel cultural de

un determinado Público.

EDUCACION Y COMUNICACTON._

En todo proceso de comunicación, se ha dicho, se requiere un

{8



emisor que elabora el mensaje y un receptor que lo asimila y da una res-
puesta.

Todo proceso de comunicación busca ante todo una respuesta; es

decir es necesario, para que el sistema funcione, que presente sus efectos
o rezultados, esto es, en nuestro caso, el aprendizaje. I¿ educación como
un proceso de comunicación, busca ante todo el aprendizaje, es decir el
cambio de comportamiento, sin el cual toda acción educativa ha fracasa-
do. De aüí la importancia de que este mensaje sea motivado, planeado
cuidadosamente; las ideas, los conceptos o todo aquello que se piensa

comunicar sea cla¡o y concreto, sin ambigüedades, sin descuidar los ob-
jeüvos propuestos.

La radio, como un medio educaüvo, debe esta¡ adaptada al individuo
y al medio. Se insiste en esto, porque de otra manera, sin la suficiente
motivación de acuerdo a las circunstancias culturales, los temas que se
traten no van a despertar ningun interres. Es por esto que todo el sistema
teleducativo requiere de técnicas, de códigos, de recursos especiales que
hagan posible esta comunicación. Los principios, los recursos, el montaje
de programas, la grabación, etc. necesitan de verdaderos técnicos de este
nuevo sistema de educación.

d._ ORGANIZACION TECT{ICA ADMINISTRATIVA

En el campo de la aplicación de un Plan, la orgnización y la ad-
ministracion, juegan un papel importante, al igual que la acción de coor-
dinacion, que se hace indispensable. Cada unidad estará correctamente
ubicada en su campo específico, de modo que la labor de conjunto se

mueva en torno a un solo fin.

Debe considerarse que las funciones de Supervisión las cumple la
Dirección Provincial de Educación, que representa legalmente al Minis-
terio de Educación.

Por otro lado, las unidades técnicas cumplen labores específicas, en
el campo técnico, pedagógico, de control.

La acción de los teleauxiliares es en definitiva la que lleva el éxito o
el fracaso del sistema; es en este campo donde debe tenerse el máximo
de atención y de selección del elemento más idóneo.
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LAS UMDADES Y SUS FI.]NCIONES._

LJNIDAD PEDAGOGICA.- Esta unidad se encargará de:

-Revisar los guiones preparados por los telemaestros.

-Programar y planificar las áreas de estudio, adaptados al medio.

-Poner en ejecución los programas a través de la radio.

-Redactar y corregir multicopias y grabaciones de las disüntas
clases por radio.

-Impartir nornas técnico-pedagógicas a los teleauxilia¡es en cada

área.

-Diseña¡ fichas para la evaluación.

-Presentar informes trimestrales.

UNIDAD TECNICA:

Esta unidad se encargará de las técnicas de control de sonido, de

grabación, de mantenimiento de equipos, producciÓn de materiales
y dibujo de láminas.

UNIDAD DE CONTROL Y ASESORAMIENTO:

Formada por auxiliares de supervisión, asesores de acción pedagógica,

controla las siguientes funciones :

-Invesügación y planificación a nivel del Centro.

-Programación.

-Estad lsüca y evaluación.

-supervisión y capacitación de los teleauxiliares.

-Producción de materiales.

TELEAUXILIARES:

Todo proceso de enseñanza-aprenüzaje descansa sobre esta base,
que es donde se cumple o se desbarata todo el sistema de educación por
radio. En él esüá depositado toda la responsabilidad del proyecto y de esta

nueva visión de la educación.
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se pueden sintetizar en los siguientes puntos todas las funciones del
teleauxiliar:

-Es el responsable del proyecto, a nivel de la csmunidad.

-Debe ser un líder en la comunidad.

-Debe orientar el diálogo y saber sustentarlo.

-I¡ toca preparar a los alumnos, para que puedan recibir con clari-
dad el mensaje.

-Ayudar a refo¡mar los conocirnientos mediante ejercicios en el
üempo fijo.

-Dinamizar la clase.

-Orientar por voluntad de la comunidad el desarrollo de actividades.

-Incrementar el senüdo de servicio comunitario.

-Organizar la "escuela"

-Enviar los controles semanales de trabajo.

e.- PLANES Y PROGRAMAS

La educación por radio, como una nueva modalidad de educación,
se produce a través de la utilización de dos idiomas: el shuar y el cas-
tellano.

Este nuevo sistema ha sustifuído en su totalidad, en lo que respecta
a este grupo, al sistema anterior de escuela directa. El primer nivel de
enseñanza, o instrucción primaria, comprende tres ciclos con dos grados
cada uno. El Plan impartido por el Ministerio se cumple en la medida de
las circunstancias y de acuerdo a los objetivos propuestos para cada uno
de los ciclos de estudio. Estos programas se han adaptado de acuerdo a
las condiciones geográficas, fundamentadas en los intereses y necesidades
de la cultura.

En todas y cada una de las asignaturas, como en sus contenidos, se
ha tratado a que éstas se presten a la reflexión sobre la culfura, sus tradi.
ciones, con el fin de que esos objetivos se cumplan a mediano o largo
plazo.
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PROGRAMA DEL PRIMER CICLO:

IDIOMA NACIONAL._

Lectura y Escrifura: El aprendizaje de la lech¡ra y.escrifuraseinicia
en idioma shuar. Básicamente se ha utilizado el método global, utilizán-
dose para dicho caso las cartiüas "SHUAR ANTUKTA" Nro. I y 2, las
que se componen de  2.lecciones. Estas lecciones se desarrollan progrc-
sivamente con la a¡rda de la Guía Didáctica, manejada por los teleauxi-
liares y telemaestros.

MATEMATICAS._

Se trata en todo momento de cumpür con el Progtama General. Se

uülizan biásicamente las ca¡tillas: NEKAPMARAR' NAKURUSTAI
Nro. I y 2, adaptación del texto "A JUGAR CON LOS NUMEROS",
siguiendo los mismos temas, pero adaptados al medio. Estas ca¡tillas es-

tán al alcance del niño y sinren incluso como cuadernos de trabajo. Los
dibujos y láminas (conjuntos) se han tomado en base a cos¿ls que rodean
al niño, tales como ollas de barro, peces, plantas, animales domésticos,
aves, etc.

CIENCIAS SOCIALES._

Parten de los contenidos fundamentales de estas áreas. Se han adap
tado de acuerdo a la org;anización social del pueblo shuar y especialmente
zu historia, tradiciones, etc. Estas reformas están reforzadas con el texto
"SHUAR ANTUKTA" Nro. 3.

CIENCIAS NATURALES._

Utilizan el texto oficial del Ministerio de Educación: "ASI ES

NUESTRO MUNDO". Como todos los demás textos, sus temas están
adaptados al medio que le rodea al shuar.

FORMACION ESTETICA Y TRABAJOS PRACTICOS._

La culfura shuar se ha distinguido siempre por el amor a la música
y su dedicación a elaborar los objetos para el uso doméstico, la cacería,
la comunicación, tales como: changuinas, bodoqueras, canoas, canaletes,
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_ Se pueden sintetizar en los siguientes puntos todas las funciones del
teleauxiliar:

-Es el responsable del proyecto, a nivel de la comunidad.

-Debe ser un líder en la comunidad.

-Debe orientar el diálogo y saber sustentarlo.

-I¡ toca preparar a los alumnos, para que puedan recibir con clari-
dad el mensaje.

-Ayudar a reformar los conocimientos mediante ejercicios en el
üempo fijo.

-Dinamizar la clase.

-Orientar por voluntad de la comunidad el desarrollo de actividades.

-lncrementar el sentido de servicio comunitario.

-Organizar la "escuela"

-Enviar los controles semanales de trabajo.

e.- PLANES Y PROGRAMAS

La educación por radio, como una nueva modalidad de educación,
se produce a través de la utilización de dos idiomas: el shuar y el cas-
tellano.

Este nuevo sistema ha sustituído en su totaüdad, en lo que respecta
a este grupo, al sistema anterior de escuela directa. El primer nivel de
enseñanza, o instrucción primaria, comprende tres ciclos con dos grados
cada uno. El Plan impartido por el Ministerio se cumple en la medida de
las circunstancias y de acuerdo a los objetivos propuestos para cada uno
de los ciclos de estudio. Estos programas se han adaptado de acuerdo a
las condiciones geográficas, fundamentadas en los intereses y necesidades
de la cultura.

En todas y cada una de las asignaturas, como en sus contenidos, se
ha tratado a que éstas se presten a la reflexión sobre la culfura, zus tradi.
ciones, con el fin de que esos objetivos se cumplan a mediano o largo
plazo.
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PROGRAIT{A DEL PRruER CICLO:

IDIOMA NACIONAL._

Lectura y Escrifura: El aprendizaje de la lectura y escrifura se inicia
en idioma shuar. Basicamente se ha utilizado el método global, uülizán-
dose para dicho caso las cartillas "SHUAR ANTUKTA" Nro. I y 2, las
que se componen de 4?'lecciones. Estas lecciones se desarrollan progrc-
sivamente con la ayuda de la Guía Didáctica, manejada por los teleauxi-
liares y telemaestros.

MATEMATICAS._

Se trata en todo momento de cumplir con el Programa General. Se

utilizan básicamente las ca¡tillas: NEKAPMARAR' NAKURUSTAI
Nro. I y 2, adaptación del texto "A JUGAR CON LOS NUMEROS",
siguiendo los mismos temas, pero adaptados al medio. Estas ca¡tillas es-

tán al alcance del niño y siren incluso como cuadernos de trabajo. Los
dibujos y láminas (conjuntos) se han tomado en base a cosas que rodean
al niño, tales como ollas de barro, peces, plantas, animales domésücos,
aves, etc.

CIENCIAS SOCIALES._

Parten de los contenidos fundamentales de estas áreas. Se han adap
tado de acuerdo a la organización social del pueblo shuar y especialmente
zu historia, tradiciones, etc. Estas reformas están reforuadas con el texto
"SHUAR ANTUKTA" Nro. 3.

CIENCIAS NATURALES.-

Utilizan el texto oficiat del Ministerio de Educación: "ASI ES

NUESTRO MUNDO". Como todos los demás textos, sus temas estált
adaptados al medio que le rodea al shuar.

FORMACION ESTETICA Y TRABAJOS PRACTICOS._

La culfura shuar se ha distinguido siempre por el amor a la música
y su dedicación a elaborar los objetos para el uso doméstico, la cacería,
la comunicación, tales como: changuinas, bodoqueras, canoas, canaletes,
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balsas, cachos, kutank', etc. Por esto se ha dado gran relieve a estas áreas
de la artesanía.

Las áreas de Asociación, Educación para la Salud, Ed. Social y
Cívica, siguen biásicamente el program¿ oficial.

SEGUNDO Y TERCER CICLO:

En el Segundo y Tercer Ciclo, se aplican los programas y planes
vigentes del Ministerio de Educación: las adaptaciones, en los temas o
contenidos programáticos, van de acuerdo a las necesidades, intereses
y objetivos de cada uno de los ciclos y del sistema.

Para la lectura se emplean los textos de la serie ..SHUAR,
ANTUKTA' ", eus han sido realizados para la aplicación der método
bicultural. Supone la aplicación constante de este método bicultural.
supone la apücación constante de este método y el ejercicio contrnuo de
los alumnos en shuar y castellano. Estos textos son algo más que simples
libros de lectura. Parten de la observación del medio ambiénte, dé h
reflexión sobre una tradición autóctona, la situación del pueblo shuar y
sus proyecciones futuras en el desarrollo nacional.

Los contenidos de estos fascículos, abarcan lecturas graduadas que
amplían argumentos tratados en temas anteriores en el ma¡co de la Aio-
ciacion shuar y de la Provincia, la importancia de estar organizados en
Federación para el adelanto cultural shuar y el desarrolto ¿et gn¡po.

f._ HORARIO:

El horario de trabajo se ha confeccionado de acuerdo a los ciclos. de
lunes a viernes.

La "escuela" o el curso durará 9 meses, de ocfubre a julio. Las
emisiones dia¡ias se inician a las 8 a.m. hasta la I y 30 p.m. repartidas
en 6 períodos de 45 minutos, con un receso intermedio.

Los 5 minutos iniciales de cada "clase" comprenden actividades de
ambientación; los 20 minutos siguientes de .'clasei' propiamente dicha y
los 20 restantes corresponden a actividades prácticas o ¿e trauajo.
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La jornada diaria se inicia a esta hora debido a la distancia que tie-
nen que recolTer los alumnos para llegar a la escuela.

s.- REGISTROS Y PRLJEBAS DE RENDIMIENTO.-

Cada teleauxiliar lleva en "su escuela" los siguientes registros:

-Registro escolar,

-Libros de vida,

-Libro de control de emisiones y trabajo (Leccionario).

Las pruebas de rendimiento son elaboradas por las respectivas áreas

de estudio y para cada grado. Estas pruebas son preparadas por los tele-

maestros para ser apücadas cada himestre, más o menos paralelamente

con las que se toman en las escuelas directas. Esta pnrebas son aplicadas
por los tebauxiliares, previa orientación de los telemaestros. La califica-
ción es sobre 20. Una vez calificados y elaborados los respectivos cuadros,

éstos pasan a ser esfudiados por el Departamento de Coordinación Gene-

ral, con el fin de prestar la ayuda respectiva y dar las sugerencias necesa-

rias. Por su parte, el teleauxiliar tiene opción a esta calificación en un

50 por ciento, la misma que corresponde al trabajo "en clase", cumpli-
miento de deberes, actividades de los alumnos a él encomendados.

h._ ESCI.JELA Y COMI.JNIDAD._

La escuela dentro de una comunidad shuar es el centro de las acti-

vidades. Estas acüvidades de desarrollo comunal se planifican en unión

con las principales autoridades del lugar, esto es el Síndico' el Comité

de Padres de Familia, Coordinador del A¡ea, Teleauxiliar y pobladores.

El sistema de ayuda mutua y minga es la base de las actividades
que van en beneficio de ese centro. Se arreglan canchas' caminos (ümpie-

za o empalizado). construcción o reparación de la escuela'desarrollo agrí-

cola (huerta escolar). desarrollo ganadero, etc.

i.- EL EQUIPO DE TRABAJO.-

Este equipo está comPuesto Por:
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I - El Telemaestro,

2- El Teleauxiliar.

3- El Alumno.

Todo proceso de comunicación está condicionado a una base fun-
damental que es el MENSAJE que se comunica o transmite. Este men-
saje debe estar al alcance del púbüco.

El mensaje que se va a transmiti¡ debe estar planeado cuidadosa-
mente, para evitar oscuridad o confusión de ideas. Debe esta¡ bien de-
finido y concreto, de acuerdo al público al que se dirige. Ya en el plano
de comunicar para educr, este mensaje debe ser cuidadosamente mane-
jado; esto implica que se vean con claridad los temas; füar los objeüvos
y escoger los medios y los métodos, de manera que, a través de un esti-
mulo que recibe el alumno, éste sea capaz de dar una respuesta.

Este proceso de comunicación del mensaje, está condicionado en
cierto modo a lo que puedan hacer, en primera instancia el telemaestro
y teleauxiliar por un lado y el alumno incenüvado por el otro. Veamos
con un poco más de detención cada uno de ellos:

EL TELEMAESTRO._

Es un educador. Es un nuevo tipo de educador que será escuchado
por una cantidad y variedad de alumnos que él no conoce, Y gu€, por lo
tanto, deberá hacer el miíximo de esfuerzo para llegar a éllos; para captar
sus intereses a través de su mensaje.

Huelga cualquier comentario acerca de la importancia de su papel
como educador. Este necesariamente tendrá a su favor una gran expe-
riencia docente, que le permita una mayor eficiencia en su labor de
comunicarse con "sus alumnos"; para lo cual requiere de una cierta
facilidad de expresión oral y de imaginación.

Bajo su responsabilidad está la elaboración de los guiones o lecciones,
que deberán estar organizadas de acuerdo a los intereses (edad) de los
alumnos.

I¿ dificultad de no tener un contacto directo con los alumnos debe
ser superada por el interés y la motivación, para convertir al alumno en
un participante activo del sistema.
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Por otra parte le corresponde prestar una información exacta de su
trabajo. Visitar las "aulas" con el fin de recibir las ideas, las sugerencias
de los teleauxiliares. de los directivos.

F'inalmente, como en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, no
se debe descuidar la evaluación de todas las lecciones, con el fin de poner-
las al día y tratar, en lo posible, de mejorarlas.

EL TELEAIIXILIAR.

Si la acción del telemaestro está condicionada al mensaje que debe
comunicar, la del teleauxiliar, deberá procurar que ese mensaje encuentre
una respuesta. Esta respuesta estará dada en la medida que su acción
esté dirigida a conseguir el máximo de atención de parte de los alumnos.

I¿s normas de conducta por él impartidas deben cumplirse con
respeto. Deberá enseñarles a escuchar, ayudar a que comprendan la si-
tuación de esa comunicación (clase).

Trata¡á de que en definitiva se utilicen todos los recursos disponibles
tanto en la "esguela" como en la comunidad.

Conocer las necesidades de los alumnos, estudiar los programas-
guías, textos, materiales será preocupación fundamental del teleauxiliar.

Su labor seÉ la de un verdadero maestro en cuanto que es guia de
discrrsión, el que desarrolla destrezas, desarrolla el pensamiento crítico,
aclara interpretaciones oscuras, provee de lo necesario.

De allí la importancia de su preparación. tanto en el campo didác-
tico, como humanístico.

EL ALI.IMNO.

El alumno es la parte vital del sistema. Todo mensaje. la intención
educativa. los objetivos propuestos, las aspiraciones de este pueblo, es-

tán dirigidas a é1. Será el teleauxiliar el que debení dar la última palabra
sob¡e este nuevo sistema. Será quien deberá en definitiva responder de
la bondad de la radio como auxiliar de esta nueva acción educativa.
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j.- GUION DE CLASE

siendo la radio un medio a través del cual se imparte la educación,
zu empleo requiere un "período-clase", que se ha dividido en tres partes:

I ) - la preradiodifusién: antes de la emisión;

2) - la radiodifusión: durante la emisión;

3) - el conüol ulterior: después de la emisión.

- La pre,radiodifu sión. -
En este espacio de tiempo, el teleauxiliar debe prepamr el ambiente,

es decir, eliminar las distracciones de modo que los alumnos estén listos
para la emisión.

El tiempo es de 5 minutos tiempo en el cual distribuirá todos los
materiales para que todo esté listo para el uso. Encenderá el receptor
para asegumrse que funcione bien y se escuche sin dificultades.

-La emisión.- Comprende la clase propiamente dicha:

a- hesentación: saludo al ciclo y al teleauxiriar, solicitando a que
presten atención. A conünuación se enuncia el tema si_
multáneamente al ciclo.

b- Ejercicios preliminares: levantar las manos, ponerse de pie, etc.
- El telemaestro ordena que un grado realice un trabajo:

dibujar, leer, escribir, resumir, calcular, etc.

c- Actividades: realizar las acüvidades planificadas para cada
grado, de acuerdo al tema; esto con la ayuda del tele-
auxiliar:
- Se exponen en el pizarrón: liiminas, cuadros, obje-

tos, etc.

- Resolución de ejercicios de lectura, escritura o cálculo
(de acuerdo al tema).

d- Actividades de refueno:
- El teleauxiliar da un trabajo al grado, calculando el
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tiempo necesario, mienhas se toma el otro grado.

- El telemaestro pide al auxiliar que haga entregar los
trabajos y haga prestar atención a la clase.

- Siguiendo el mismo procedimiento anterior, en cuanto
a las actividades prwias de elaboración y de refuetzo,
el telemaestro con la ayuda del teleauxiliar procederá a

la enseñanza con el siguiente grado, según el tema
enunciado.

e- Despedida de la audición o clase:
Durante la emisión, el teleauxiliar debení tomar el máximo
de interés y parücipación en el programa. Las dudas o las di-
ficultades, hastío, deben ser tomadas muy en cuenta para las

acla¡aciones o posibles zugerencias que deberá hacer al tele-
maestro.

-Después de la emisión.-

Comprende el período de waluación, con el fin de detectar el grado

de comprensiór¡ las dudas o dificultades del alumno, los conocimientos
que neoes¡tan relbrzamiento o aclaración.

3._ CICIJO BASICO ADAPTADO Y EXTENSION CULTURAL

La Educación que el niño shua¡ recibe en la escuela radiofónica
no puede tn¡ncarse o dewanecerse al inicio del camino. La educación
del nuevo shuar implica todo un pfoceso que nace con él y muere con
é1. Este nuevo concepto de educación debe completarse necesariamente
en un nivel inmediato zuperior, esto es, en un Ciclo Básico adaptado o
a través de Programas de Extensión Cultural.

El gran índice de analfabetismo por un lado y la deserción a nivel
del Ciclo Básico en Colegios tradicionales, han hecho pensar seriamente
en un tipo de educación para el shuar adulto. De allí la necesidad impe-
riosa de emprender la implantación de un Ciclo Básico especial para el

shuar, esto es, adaptado a su realidad, a las circunstancias socio-culfu-
rales, en definitiva, acorde con sus necesidades.

si la creación e implantación de las EE'RR' significó una serie de
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problemas y difrcultades, tanto más constituirá la elaboración de este
Plan y de su efectivizaetin.

I¿ Federación de Centros Shuar, se halla empeñada en la elabora-
ción de este Plan, el mismo que, puesto a consideración del Ministerio,
podría ponerse en práctica.

Ha sido preocupación constante de la Federación el dar preferente
atención a la generación joven, también al margen del sistema escolar.
Periódicamente se organizan cursos de complementación, con el ñn de
refonar la educación o de revalorar la educación recibida; se hacen cursos
sobre la organización de cooperativas, la política de la Federación, etc.

Se han organizado asociaciones juveniles para asuntos de catequesis,
líderes de comunidad, teleauxilia¡es. Cerca de Sucúra (Kfim') existe un
centro para cursos, conferencias de formación familiar de la nueva comu-
nidad shuar.

Un selecto grupo de dirigentes, profeso¡es y asesores, üene en sus
manos esta labor tan eficiente, la que está haciendo posible de que este
grupo humano vaya encontrando su idenüdad revalorice zu culhrra y se
sitúe con igualdad de derechos, dentro del convivir nacional.

D(TENSION CULTURAL._

Mediante programas de audierrcia abierta, se trata de forma¡ y ele-
var el nivel culfural del grupo humano. Estas programaciones tratan de
llegar hasta la comunidad con temas para la reflexión y la acción.

Tratan además de conocer la estructura de la Federación Shuar, zu
política de unidad, y es más, el interés de que todos los shuar se fede-
ren, porque sólo unidos podrán vencer.

Estas programaciones se emiten en horas hábiles, es decir, antes y
después de los trabajos.

Siendo la radio un medio tan poderoso de transmisión de este men-
saje, su acción es decisiva y determinante en favor de una auténtica li-
beración y concientización de este gnrpo humano.
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Por otra parte, cabe anotar que la Federación Shuar, con el frn de
capacitar al elemento propio, sostiene un alto nrlmero de becas para
reeliz.ar esfudios a nivel superior. Es obligación de todos los beneficiarios,
devengar lo recibido cm su trabajo y, más que todo, con la preparación,
para enseñar a los demás. "Lo que tu sabes, enséñalo a tus hermanos, no
lo guardes para tí solamente", dice un lema de esta nueva polftica edu-
caüva y de compromiso social.

4._ OBSERVACION PRACIICA._

Poco o nada servirfa r¡n sistema si todo su planteamiento teórico no
fuera llevado a la prácüca.

Teoría y pnáctica hacen el complemento de este nuevo sistema de
educación por radio.

Ya en el plano de la experiencia, de la práctica misma, es donde se

ve la bondad o deficiencia de un sistema.

Fue preocupación mía, la observación en el plano de la realidad,
en el lugar de los hechos, tanto en la emisión de la clase como en la
recepción por parte de los alumnos.

En primera instancia, todo el aparato de este nuevo sistema se ori-
gina en una nueva utilización de un instn¡mento de comunicación: la
radio. [¿ Radio Federación, es una emisora que labora al servicio de los
grandes intereses del pueblo shuar. Inició sus transmisiones el año de
1968 en Sucrla. Cubre actualmente el área nacional en sus bandas de
60 y 90 metros en idioma castellano y shuar respectivamente. I¿s Es-

cuelas Raüofónicas se inician el año de 1972-73 con I grado y 3l
centros escolares y 4 telemaestros.

CLASE POR RADIO._

Es slligación de todos los telemaestros la preparacion del GUION
de clase. Este gUión debe ser revisado de acuerdo al tema, a los recursos
disponibles que haya utilizado el telemaestro, a la didácüca, al tiempo,
a los textos y a la música que se utilizará en la emisiÓn. Aprobado el
guión pasa a la etapa final de este proceso de preparagión de la clase,
és decir a la grabación. Para ello, es necesaria la loct¡ción. La grabación
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debe ser nftida, es decir debe haber correcta pronunciación y tono apre
piado. Rervisada la grabación, la clase está lista para ser transmitida al
ciclo correspondiente.

No es mi afán en el presente trabajo h¿cer consideraciones de tipo
técnico, sino ver el funcionamiento de este sistema y los resultados de
una nueva concepción de la educación entre los shuar.

En el segundo momento, el de la observación di¡ecta, encontré una
serie de experiencias, de las cuales anotaré alguna.

Después de esfudiar los aspectos teóricos, de observar en la ma¡cha
este nuevo sistema educativo en el plano del que se podría defrnir el "de.
cir", quise observar en el plano del "hacer"; es esto el de su aplicación
junto al niño, en su escuela en la mitad de la selva, en su centro.

La observación en un rcducido número de escuelas y durante pocos
días, no dan derecho a poder generalizar ciertoa aspectos de este comple-
jo sistema de educación por radio a nivel escola¡. Pero de todos modos,
con las reservas del caso, me permito anotar una experiencia muy valiosa.

En la visita realizada a distintas escuelas, tanto di¡ectas como radio-
fónicas, he podido constatar y escuchar clases por radio y clases directas
en centros shuar.

LA COMI,JNIDAD Y LA ESCUELA._

La mayoría de las escuelas radiofónicas y de las demás escuelas direc-
tas que aún subsisten pero con profesores graduados (en la mayoría
shuar), presentan un aspecto común. Al¡ededor del centro, o en su con-
torno, se hallan enclavadas dispersas casitas construidas con materiales
del medio. La escuela se la puede diferenciar difícilmente, ya que presenta
el mismo aspecto extemo que las demás casas de la comunidad. El techo
de paja, las paredes de quincha de chont¿ o guadúa, igual el piso. En otros
c¿lsos su presencia externa es la de una escuela tradicional, esto es con pa-
redes y piso de tabla, y con cubierta de planchas de zinc.

En las paredes interiores se encuentran pegados o colgados carteles
y mapas. Junto a la bandera nacional, se encuentran trabajos realizados
por los alumnos, esto es, collares, mullos, canoas, lanzas, canastos.
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Los pupitres de madera son utilizados generalmente por dos o más
alumnos del mismo grado. El aula casi siempre está dividida en dos sec-
tores, uno para cada grado del respectivo ciclo.

En un sector de fácil acceso o sobre la mesa del "profesor" o tele-
auxiliar, está la radio. Esta se mantiene casi siempre encendida (claro,
se gastan mucho las pilas). Una tenue musiquilla acompaña el trabajo, y
en otros casos se escucha algo la clase de ciclo diferente.

El telernaestro ha dado las órdenes precisas y el teleauxiliar está
atento a su señal. Se escucha de acuerdo al horario un llamado especial
por medio del "tumaankD(1). Los alumnos sentados, miran con recelo
al intruso. mientras el telemaestro solicita la atención.

LA CLASE._

Captada la señal de la radio el teleauxiliar pide que los alumnos pre-
paren los materiales (libros, cuademos,lápices, etc.).

El telemaestro indica el tema de la clase y el teleauxilia¡ anota en
su leccionario.

Tomaré una clase a manera de ilustración:

LECTURA Y ESCRITURA

Primer Ciclo

Tema: Lectura de frases. Pág. 18 para el Segundo Grado y Pág.6pan
los de Primer Grado, del libro "Shuar Anduktá".

El teleauxiliar ordena abrir el libro en las páginas señaladas y les
ayuda en esta tarea especialmente a los de Primer Grado. Todas es-
tas órdenes e indicaciones las da en shuar :4 ó S minutos se van en
este período de preparación.

Actividades: Observación de las láminas de las páginas respectivas. El
teleauxiliar les secunda en todas las actividades de observación in-
dividual y por grupos. Por lo que se ha observado, es conveniente
que la observación sea dirigida por el teleauxiliar con el fin de fijar
más el interés de los alumnos.

{1) Arco ds una cuerda.
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Así, brevemente motivada la lectura y a través de un corto diiílogo
acerca de los distintos objetos que componen la gráfica adjunta, el tele-
maestros lee despacio la primera frase escrita en letras semi-impresas
y en los dos idiomas, primero el castellano y debajo en shuar:

"Confiamos en Dios infinitamente más que
en la plata".

I¡e dos veces. Repite las palabras de difícil pronunciación, como "infi-
nitamente" y ordena que los alumnos repitan en forma coral e individual.
Esta pronunciación es defectuosa, confunde el sonido de ciertos fonemas,
especialmente, "infi"-por "Enfe". La lectura es mecánica. I¡en varias
veces con ayuda del teleauxiliar. No se ha explicado el contenido o sigrii-
ficado de estas palabras, lo cual hay que tomar muy en cuenta. Por otra
parte es conveniente corregir pronunciaciones defecfuosas, especialmente
en castellano. Esto requiere-mucho ejercicio extra.

Lectura en shuar. Es más suelta. Los alumnos repiten,
en shua¡, etc. ...

El telemaestro pide, que los alumnos del segundo grado escriban
en sus respectivos cuadernos esas frases. Solicita a la vez la ayuda del
teleauxiliar, para ¡s¡liz¿¡' esta actividad.

Con los alumnos del primer grado, ordena observar las palabras y
sflabas sueltas en los párrafos siguientes. Por supuesto que en el idioma
shua¡. Los alumnos así lo hacen. Estas palabras son:

plata, flamea, brama, inflar.
El telemaestro lee despacio cada una de ellas y soücita que los niños
repitan en forma individual.

Separa las sílabas de las palabras, quediindose solamente con sílabas
de difícil pronunciación en castellano:

pla, fla, bra, infla, infa.
Ordena en shua¡: "lean conmigo": "pIa,..." los alumnos repiten: "fla..."
Da énfasis en la diferenciación del sonido de los fonemas "p" y "f"'... etc.

Los alumnos pasan a la pizana a escribir en forma individual las
sílabas y palabras que ordena el teleauxiliar, mientras se escucha una
música suave.

Casi todos encuentran dificultades en esta fase de llevar la palabra
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o sílaba pronunciada a la escritura de las mismas. A momentos esta en-
señanza se vuelve silábica o se insiste demasiado en ella.

Inmediatamente se procede a la escritura en shuar con el mismo
procedimiento que en castellano.

La labor del teleauxilia¡ es decisiva. Interviene en la corrección,
tanto de la escritura como de la lectura de sílabas, frases, y palabras.

Hasta este momento han transcurrido 20 minutos de clase. El tele-
auxiüar, por sugerencia del telemaestro, revisa los trabajos del segundo
grado, mientras los de primer grado realizan ejercicios individuales de
escritura, tanto en castellano como en shua¡.

Desde este momento se inicia la segunda parte de la clase. El tele-
maestro se ha despedido de sus alumnos y el teleauxiliar inicia las acti-
vidades de refuerzo; esto es, lectura de otras frases de la misma página,
escritura al dictado, etc.

Este momento es sumamente importante porque en él se pueden
llenar todas las lagunas y diñcultades del alumno. Generalmente, el te-
leauxiliar se limita a repetir los mismos ejercicios y a realizar las mismas
actividades señaladas o ya realtzadas por el telemaestro.

OBSERVACIONES:

Añado algunas a las anotadas. Creo que es conveniente ante todo
que haya una perfecta armonía entre el telemaestro y el teleauxiliar;
éste úlümo en determinadas horas (trabajos de apücación o ¡eforzamien-
to) es el que lleva toda la dirección de la clase. Por lo cual es imprescin-
dible que éste conozca un mínimo de didáctica y preparación científica.

Muchos alumnos observan posiciones incorrectas en la escritura
y en el uso de los materiales; deben corregirse.

Los errores de pronunciación son frecuentes, y es normal; pero de
igual manera no deben descuidarse ya que zu aprendizaje de otro modo
será defecfuoso.

En la mayoría de los centros y ciclos, es muy encomiable la labor
del teleauxiliar. Muchos son verdaderos maestros. tanto en la dirección
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y control de la clase como en la personalidad que demuestran fuera de
ella. La inmejorable condición de ser naüvos, y por ende, de conocer el
idioma, las costumbres, y de vivir en el medio, les pone en condiciones
zumamente ventajosas para la acción educadora y mentelizadora de su
pueblo.

Es conveniente señala¡ que, periódicamente, estos centros y esanelas,
por más alejadas que se encuentren reciben la visita del zupervisor de las
EE.RR. Es de esperu que su labor no se concrete solamente a eso que ha
sido tan negaüvo en la Supervisión Escolar tradicional esto es, a la firma
de leccionarios o meras visitas protocolarias.

5._ LA EVALUACION._

En todo sistema educativo la evaluación tiene vital import¿ncia.
Ios rezultados que de allí se obtengan, senrirán para comprender si los
objetivos propuestos se han cumplido o no.

De acuerdo al análisis de estos resultados se tratará de buscar los
medios más eficaces pa¡a refotzar o recüficar. Pero, antes de cualquier
evaluación, debe sabene primeramente qué es lo que queremos evaluar.

Se puede evaluar la apreciación del aprendizaje, el sistema en sí,
los objeüvos, la calidad de conocimientos, o los aspectos meramente
téc,nicos.

En nuestro caso, no podemos hacer una evaluación por separado,
sin ver la totalidad. Una evaluación en este sentido, unilateral, resultaría
muy parciabzante; la misma que no nos darí¡ una visión real de la si-
tuación.

No se puede de igual forma, mirar a la educación como una finali-
dad en sí misma, sino, como un instrumento de formación, esto es, la
formación del nuevo shua¡.

Por el contrario, una evaluación que no esté ceñida a la verdad ca¡e-
cerá del valor de él deseado.
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III CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo se ha tratado de subrayar la real situación
del pueblo shuar, su derecho innegable a vivir y autodeterminarse. En
este contexto, el aspecto educativo juega un papel primordial y prepon-
derante. I¿ acción educativa en este senüdo es decisiva, y ésta debe estar
en manos de aquellos que,. procurÍrndo una oportuna canalización de surs
'esfuetzos, logten el bienestar de todo el grupo. Allí, la clave del éxito:
"cargat la máquina shua¡ con carbón shuar..." y lanzarlo a su propio
ritmo.

Un pueblo organizado, es siempre motivo de preocupación y esta
preocupación üene ¡3zón suficiente para que su acción llame ainquietud
de aquellos que se sientan despojados del poder de decidir por los demás.

La Federación de Centros Shuar, su política de organización y de

trabajo, la radio, las EE.RR., las cooperaüvas para el übre ejercicio de

la explotación y el coloniaje.

Se le acusa de seg¡egacionista, de racista, de separatist¿. ¿Se puede

catalogar de racista a un pueblo que lucha por la vida?, ¿que lucha por un
pedazo de tierra, para vivir conforme a sus patrones culturales?

Por otro lado, se cree que su forma de organizaciÓn es un atentado
contra la autoridad constituída. ¿Qué significado tienen esas concepcie
nes cuando actualmente se piensa en una auténtica integración laünoa-
mericana?

El concepto de unidad es mucho más amplio en estos momentos.

"En América Latina muchos son los Estados que en sus fronteras tienen
regiOnes culturales en común ...", Por otro lado, los pueblos indoameri-
canos son anteriores históricamente a los Estados nacidos en la Indepen-
dencia de F*paña.

Así como ha üamado la atención zu aspecto organizaüvo, mucho
más, debe llamarla el nuevo sistema educativo.

La educación en manos de los shuar y la implantación de un nuevo

sistema de comunicación radiofÓnico, ha sido motivo de contínuas con-

trovenias y cuestionamientos.
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La presencia de escuelas directas, de internados para niños shuar,
sigue siendo el reto que tiene que superarse paulatinamente. No todo
se puede hacer a la vez, y este proceso es largo, requiere de paciencia e
infinita confianza en las capacidades de sus directivos, y más que todo,
una fe inquebrantable en el éxito.

Se les acusa de que la educación que recibe el shuar, a través de
este nuevo sistema, no siwe, que los alumnos "no aprendan nada"!

No sine ¿para qué? ... y no aprende nada, ¿de qué? ... Este criterio
superficial peca de etnocéntrico ycientifista, en la mayoría de las es-
cuelas y colegios nacionales, se pretende "enseñar" embutiendo al alum-
no una serie de conceptos y conocimientos inútiles a través de una canti-
dad de materias que no se justifican, de un enciclopedismo absurdo que
lo único que consigue a la postre, es confudir y complicar la vida del
escolar.

¿Qué es lo que necesita "aprender" el shuar? No necesita más que
un puñado de destrezas y discipünas que le ayuden a conseguir los me-
dios indispensables para satisfacer sus necesidades primarias y conectane
con el medio circundante en una actitud de libertad y sin complejos.

El criterio de que el shua¡ debe hablar y pensar como un blanco es
muy común. Para esto debe "civilizarse", y pata civilizarse tiene que
aprender el idioma, debe "cristianizarse", "olvida¡ sus cosfumbres salva-
jes". Allí entonces lo erróneo de nuest¡a educación tradicional. Un criterio
plagado de prejuicios, el mismo que llevó nípidamente a un estado de
aculturación del pueblo shuar.

El shuar precisa de lo necesario para vivir, para identificarse como
gn¡po humano; y para que estas justas aspiraciones se vean colmadas. es
imprescindible que ¡el sea el propio gestor de su historia!

Nadie puede negar que en esta dura tarea de identificación existan
fallas y deficiencias en ciertos aspectos técnicos, en el proceso mismo de
enseflanza-aprendizaje; pero esto no le quita vahdez al sistema, y es más,
al objetivo propuesto; esto es la formación del nuevo shuar!

si miramos las estadísticas educacionales, podemos comprobar
las EE.RR. han significado un verdadero acierto en la solución dei grave
problema de la deserción de alumnos y de maestros de las escuelas de
frontera y de la selva.

67



¿Qué educador foráneo puede resistir a las inclemencias del tiempo, a

la falta de vías de comunicación, a todo aquello que por más aventurero
o romántico que sea, no conoce y no ama? ...

Nadie puede da¡ lo que no tiene. Y es verdad. ¿Qué significa enton-
ces, que 83 profesores en nuestra Provincia hayan renunciado a sus cargos
en menos de un año? ¿Cómo llena¡ estas vacantes? ¡Con lo que asome!
Ya la profesión de maestros no tiene significado. Sólo los quijotes lleva-
mos la contraria!

Si la situación se ha presentado en las escuelas directas, fiscales y
ñsco-misionales, sean unitarias o pluridocentes ¿cuál sería el problema
si en esos lugares alejados no encontráramos la presencia de las Escuelas
Radiofónicas?

¿Cuántos maestros se necesitarían para atender a todos esos centros
shuar dispersos por la inmensidad de la Selva?

Que los escépticos acepten la realidad. Este solo aspecto jusüfica
a saciedad la presencia indiscutible de una educación radiofónica shuar
y de una EDUCACION SHUAR!

De allí que, esta educación se sintetiza en:

- Una acción que revalorua la cultura, sin apartarse en "I€sen¡as
culturales o raciales" (de museo), sino en el contexto de una so-
ciedad global que la circunda.

- Formación de una conciencia étnica (no racismo), con el fin de
liberarse de la dominación cultural y económica.

- l¿ autodeterminación de este grupo cultural; es decir, que él sea

el forjador de su propia historia; que sea el portador de su pala-

bra, para que nadie siga hablando en su nombre, o le diga lo que
tiene que hacer.

- Que ayude a preparar un liderazgo consciente y respetable de su
posición de etnia y de la posición de clase en el sistema imperante
de nuestra sociedad ecuatoriana.

- Que ayude a liberar de los patrones culturales inconsultos, impues-
tos por la sociedad urbana; de ahí que sus tradiciones deben ser

interpretadas a la luz del avance de la ciencia y culturas modernas.
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- Por último, no hay que olvidarnos que una lucha no debe ser
aislada; ésta, en todo momento esta¡á ligda a la formación de
una ideologfa, de una pollüca cl¿ra y bien definida en defensa
de los oprimidos y explotados.
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ANEXO

El texto que sigue constituye ln parte final d.el INFORME SOBRE
EL TALLER DE INVESTIGACION DE LAS ESCUELAS RADIOFONI-
CAS BILINGUES BICULTURALES DE LA FEDERACION SHUAR. SE
trata de un trabajo realizado por un gupo de estudiuntes del Dep. de An-
tropología de la P. Universidad Cstólica en 1978.



EVALUACION DE LAS ESCT]ELAS RADIOFONICAS

Lilyan Benítez
Alicia Garcés

En el actual territorio ecuatoriano, se han asentado desde su prehis-

toria, diversos grupos étnicos con organizaciones socio-económicas pro'
pias, culturas e idiomas particulares.

con Ia llegada de los españoles, estos grupos y sus territorios fueron

articulados err rinu formación socio--económica cuyo modo-de producción

dominante era el capitalismo en su fase inicial de acumulación.

Si bien estos territorios y sus habitantes fueron adscritos inmediata-

mente a las divisiones políticas coloniales (virreynatos, Real Audiencias'

óapitanías, etc), la inte^gración real a nivel económico se fue dando en di-

u"*r époóas, cón diferente ritmo y características de acuerdo al gfupo y a
las neceiidades del modo de producción dominante'

Para esta integración, el gobierno colonial primero, y luego el republica-

no, implementaroñ diversas p--otíti"as tendientes a la consecución de este fin.

La sociedad shuar es uno de los grupos que más tarde fue incorpo-

rado. En esta circunstancia, se puede considerar que la orgaruzacron

socio--económica, política e'ideológica shuar, tyvo_91 desarrollo propio

rt*t" ru [egada de-las misiones salesianas en 1894. Si bien es cierto, que

Ios contactos con répresentantes de la sociedad nacional datan desde el

,iú. iVi, ¿rtos no ultututott la estruchrra básica del grupo,lo que 1os d9-

muesüra que en 
"o-épo"u, 

el Estado no tenía la necesidad imperiosa de

una efectiva incorporációi ¿e esos territorios, pues la permanente resis-

teneia de los nativos no es causa suficiente para que la integración de estos

territorios no se haYa dado.

Para la segunda mitad del siglo XI{, u-n conjunto de situaciones ha-

brían de impuñar la definitiva integración de Ia región oriental' Con la in-

á;p";ü";É p"fiti"u áe nspana y 
_lá- creación de las actuales repúblicas en

donde el tenitorio y la naóionati¿a¿ son compolgg9t básicos, surgreron

una serie de proutári;;;i;- que el Estadodebió buscar solución' Así'

ui-pr"Ul"-" fi-ittáiéldq"irió dimensiones especiales, por cuanto los anti-
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Desde el punto de vista ebrocéntrico misionero, su tarea fundamental
fue la de "crisüanizar" al indígena "salvaie y adorador del demonio", lle-
vándolo a la religión Católica, considerada como única y verdadera, convic-
ción que les llevó a emprender sus tareas con un empeño que muchas
ocasiones rayó en lo heorico.

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de los misioneros fue
el de "cristianizü",1a primera tarea que debieron emprender fue la de
"civilizar" al indígena, y en ésto no estaban equivocados, pues mal podían
haber cambiado la ideología de este pueblo sin antes haber alterado la es-
truch¡ra socio-conómica del gnrpo. En esta tarea civilizadora Ia educa-
ción y los internados jugaron un papel muy importante, pues fueron los
medios que utilizaron para introducir al indígena en una nueva cultura y
racionalidad económica.

En este contexto,la Federación se planteó sus objetivos:

A.- La reunificación del grupo en torno a la revalorización de su
cultura y la búsqueda de su identidad.

Creemos que esta búsqueda de su identidad era necesaria debido a va-
rios motivos: 1) para que sus miembros se identifiquen entre ellos, y con
la Federación y zus objetivos. 2) pan lograr su personería jurídica, como
una "organwaciiln indígena shuar"; y, 3) para ser reconocidos como gru-
po, tanto por los organismos nacionales e internacionales, como por el
resto de la sociedad nacional.

Para lograr esta identidad se recurrió a la revalorización del idioma y
de otros elementos culh¡rales del gnrpo. Si bien la intención es positiva, no
sabemos en qué medida este rescate es un rescate de la verdadera cultura
shuar, y da lugar a que nos preguntemos: ¿quiénes escogieron los elemen-
tos que debÍan ser rescatados?, ¿qué representatividad tenían dentro del
grupó?, ¿qué criterios se utilizaron para realiza¡ esta selección?, ¿qué ele-
mentos se escogieron y cuáles fueron desechados?; en la act¡alidad, ¿has-
ta qué grado han sido rescatados estos elementos?, y ¿curál es el grado de
identificación de los miembros del gnlpo en torno a esos elementos?.

B.- El reconocimiento oficial de la propiedad de la tierra pertene-
ciente al grupo shuar (para lo cual era necesario tener una personería juri
dica como gnrpo).

Creemos que este es el objetivo concreto de la creación de la Federa-
ción, en tanto óra fundamental defender un espacio físico ante los contí-
nuos avances de la colonización (espontánea y dirigida). Para la adjudica-
ción de estos tíhrlos de propiedad, los Shuar tuvieron que agruparse en
centros. Consideramos, que este nuevo patrón de poblamiento y la nueva
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forma de tenencia de la tierra trajo consecuencias tanto a nivel económico
como social, por cuanto por un lado, la sedentarización obliga a nuevas
formas de cultivo, .v por otro, se crea una nueva estructura social y políti.
ca (síndico, vice-síndico, etc.).

La acción "civilizadora" realizada por los misioneros, produjo en el
grupo shuar una alteración fundamental. tanto de las condiciones mate-
riales de existencia como de las relaciones sociales de producción, lo que
acarreó graves consecuencias traducidas en: a) incorpóración del'snuüa
una nueva realidad socio--económica en una situación de dependencia y
explotación; b) una desculturación con desvalorización de zui elementos
culturales (los mismos que fueron reemplazados con valores de la sociedad
nacional) que condujo a qla pérdida de la identidad shuar y una disgrega-
ción del gl¡po; y, c) una división al interior del gnrpo en ra medida 

"á {u"la acción de los inüernados abarcó sólo a un séctor de la sociedad shüar
produciendo una desigual inserción en el sistema.

- creemos, que las contradicciones generadas ar interior del grupo
shuar; las contradicciones de éstos con los salesianos, con los cololos y
con la sociedad nacional en general, enmarcadas en la coyuntura históricá
de la finalización del confuato de los Salesianos con el Estádo; la reorienta-
9ión ag la política pastoral de la Iglesia hacia los grupos inaílenas,el cuás-
tionamiento de su labor, realizado por un grupo dó misioneroi y las necesi-
dades cada vez más apremiantes gue el áesarrollo del capihúsmo impo-
nía, tanto a nivel de la capacitación e incorporación de tr"o" de trabajo,
como de una mayor productividad agropecuaria e industrial, llevaron á
buscar una salida, la misma que se encontró en la creación dá h Federa-
ción de centros shuar (1964), cuyos fines y objetivos conciliaban, al
menos por el momento, los intereses de estos tres gnrpos. Los shuar, ém-
pezaron a tomar parte activa en las decisiones, para lo eual era necesario
enfrentarse a la sociedad nacional como un grupb identificable; los misio-
neros encontraron el espacio de acción que requerían, tanto parajustificar
su presencia en la zona, como para continuar su tarea evangéhzadora; y el
Estado lograría el aumento de la pioductividad en la regióñ, mediante las
políticas de desarrollo (agro-aecuario y maderero), d.r" Ía Federación
emprendería. Y es más; por medio de la Federació1, ót grupo shuar en-
t-raria dgntro del proc-eso de la qroducción como e*pt"ürió capitalista,
dueño de los medios-de producción y de ra fuerza de trabajo a la 

-que 
coni

trolarían en su reproducción social, impulsando más efecüvámente-el desa-
rrollo capitalista en la región.

El ajuste a un nuevo modelo socio---econrhico, debió producir proble-
mas dentro del gnrpo, por lo que creemos es necesario profundiiar en,
¿cómo se conformaron los centros?, ¿qué consideraciones se toman para
elegir las autoridades?, ¿qué relación de parentesco tienen las autoridádes
con los otros miembros del centro, y en qué medida se hace uso de esta re-
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lación?, ¿cómo se adjudica la tierra al centro?, ¿cómo se adjudica el cen-
tro de la tierra a sus miembros?, etn., etc.

- Implementación de programas de desarrollo.

Con la legalización de la tierra, se facilitó la adjudicación de présta-
mos a la Federación para poner en marchaproyectos de desarrollo, especial-
mente ganadero y maderero. Estos préstamos y program¿$ de desanollo,
creemos, conllevan a la alteración del medio ecológico y el cambio del
modo de producción, en tanto se transforma una economía de subsisten-
cia en una economía de mercado.

Pensamos, que este es el momento en que el proceso de cambio ini-
ciado en los intemados adquiere un ca¡ácter cualitativo, y que la produc-
ción y reproducción del grupo se la realiza en los términos de la economía
capitalista. Por eüo es importante aborda¡ los problemas que este cambio
ha traido al gnrpo shuar, especialmente en lo que se refiere a la diferen-
ciación social y sus consecuencias. De esta inquietud, surgen los siguientes
interrogantes: ¿qué criterios se han utilizado para la adjudicación de crédi-
tos de los cenhos?, ¿qué criterios para la implementación de los diferentes
programas? al interior de los centros ¿quiénes participan en los programas
de desa¡rollo?, ¿qué consecuencias üienen estos diversos tipos de partici-
pación en la diferenciación social, al interior de centro, y entre los cen-
tros?, ¿qué efectos tienen las diferencias en cuanto a productividad, üpo
de terréño, cercanía a caminos y centros pobladoc (para lo cual habrá que

tomar como parámeho la renta diferencial)? en lo que se refiere a la
comercialización, ¿cómo se comercializan los productos?, ¿dónde s^e

comercializa?, ¿quiénes se benefician?, ¿a dónde van los beneficios?,
etc., etc.

- Creación de las escuelas radiofónicas.

Enmarcado en los objetivos de la búsqueda de la identidad,la revalo-
rización de la cultura y el desarollo económico del gnrpo,la implementa-
ción del sistema educátivo a través de las escuelas radiofónicas, adquiere
enonne importancia, por cuanto por medio de ellas se trata de logfar la
concientiza-ción del gtupo en los objetivos de la Federación. A este aspecto
nos referiremos en los capítulos siguientes.

[,a Educación: Para que una sociedad se reproduzca es necesario re-

producir las condiciones dó h producción: las fuemas productivas (medios

de producción y fuerza de trabajo) y las relaciones sociales de producción.
En ista reprodueción la socialización y la educación jugSan un papel pre-

ponderante por cuanto por medio de ellas se transmiten los conocimientos
y actitudes para reprodücir la base material de su subsistencia, a la vez que

ie reproducen las relaciones sociales de producción.
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En sociedades caracterizadas por el bajo nivel de desanollo de las

fuerzas productivas, la educación es informal y se la conoce como so'
cializacién. Esta socializaciín se la hace al interior de la familia y de la
comunidad y es suficiente para que los miembros de la sociedad se inho-
duzcan en la cultura del grupo al que pertenecen. En sociedades con
mayor desarrollo de las fuerzas productivas, en donde hay una mayor divi-
sión del trabajo, la educación se halla institucionalizada y se la imparte
fuera del ámbito familiar en insütuciones especiales (escuelas, colegios,
universidades, colegios técnicos, etc.), en donde se aprenden aspeetos ¡

específicos de la cultura. En estas sociedades,la educación es la forma ins- j

titucionalizada de transmisión de valores, nonnas y conocimientos a fin de
conforma¡ a los individuos en los roles específicos que demanda la socie-
dad y, más en concreto, las clases dominantes (Alberti, 1974 11-18). Sin
embargo, la educación puede asumir un papel crítico, convirtiéndose en
generadora de un cambio.

En lo que se reñere a la socializaciín y educación shuar, desde un
punto de vista historico -podemos distinguir tres períodos, losrmismos
que tienen rel¡ación con los üferentes momentos del proceso de incorpo-
ración de la sociedad shuar a la formación socio-económica eo¡atoriana
y son: 1) el de la socialización tradicional en la época anterior al contacto
permanente con los misioneros; 2) el de las misiones, intemados y escuelas
fisco-rnisionales directas establecidas por los Sal,esianoe y otrros gnrpos mi-
sioneros (1894-19721;y,81el de las Escuelas Radiofónicas (19?2 hasta la
fecha).

Primer período: socialización tradicional: Se socializaba a los niños al
interior de la familia, mediante las historias y mitos contados por sus
padres, los mismos que les ofrecían modelos de comportamiento; así,
en la práctica misma de las actividades económicas, sociales, políticas y re-
ligiosas. De esta manena, el niño aprendía todo lo referente a su medio aJÍr-
biente, a la constn¡ccióu de los instnrmentos de la producción, a las téc-
nicas de producción, lo que le capacitaba pala renliz¿¡: las diferentes acti-
vidades que, de acuerdo a la división del trabajo, le corespondía y apren-
día.los valores y normas de comporüamiento aceptados en el grupo, lot
que le servía para sus relaciones inter e intra gnrpales. Esta socialización se
la hacía de manera directa, práctica, oral y de acuerdo a las necesidades
de reproducción de su sociedad (la madre enseñaba a las niñas y el padre a
los niños las labores propias de su sexo)

Segundo período: de las misiones, internados y escuelias fisco<nisio-
nales: En este período, el niño era socializado al interior de su familia has-
ta los 5 o 6 años, luego de lo cual se producía un cambio bmsco al ser
separado de su grupo familiar e introducido en el internado, en donde per-
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manecía durante 24 horas al día por varios añ<¡s, en un ambiente descono-
cido para é1. Durante el período de permanencia del niño en el intemado,
se daba un proceso de desculturación (de su cultura tradicional) y de in-
troducción a una nueva cultura. mediante la educación formal.

La educación se Ia hacía directa (profesor-alumno), práctica y uti-
lizando en forma oral y escrita el idioma castellano. A diferencia de la
educación anterior, las enseñanzas no la recibían de zus padres, sino de
personas ajenas, a qtrienes el niño debía supeditarse, tanto en lia clase
como fuera de ella. En lo qtre se refiere a le educación misma, sus conte-
nidos emanaban de una cultura exfuaña, que no hacía referencia al mundo
que le rodeaba. Los conocinientos adquiridos en clase eran reforzados
medianüe las actividades prácticas, juegos, obras teatrales y en las relacio-
nes que establecían con otras pen¡onas (misioneros, profesores, colonos,
comerciantes, etc).

El internado se conviritó en una unidad productiva, con una división
del trabajo en donde los alumnos, tanto hombres como mujeres, eran los
productores directos de los medios de subsistencia para todo el intemado
(alterando la división de trabajo tradicional por sexo) y los misioneros y
profesores relizaban las labores de docencia, administración, a más de diri-
gir el proceso de trabajo. En esta circunstancia, el tiempo diario de trabajo
aumentó considerablemente, en tanto en la mañana asistían a clase y en la
tarde laboraban en la chacra, limitando de esta manera el tiempo de ocio
al extremo. Los medios de producción eran de propiedad del internado co-
mo institución, al igual que el producto del trabajo, el mismo que debía
generar un excedente, en la medida, que a más de producir para ellos, te-
nían que producir para la subsistencia de los misioneros.

Para cubrir las necesidades del intemado se les instmyó en dife-
rentes oficios, tales como: carpintería, sastrería, modistería, zapatcría,
peluquería, mecánica, etc., éstos conocimientos, unidos a los de agricul-
tura y cría de ganado, a más, como ya lo hemos dicho, de servir para la
reproducción del intemado, permitían obtener un ingreso adicional y les
capacitaba para que cuando salían del internado pudieran zubsistir sin
necesidad de regresar a la selva, convirtiéndose de esta manera en mano de
obra barata, sujeta a la explotación.

Además junto a estos conocimientos púcticos, en el internado se les
instruyó en una nueva religión, que tendía a exaltar virhldes tales como:
trabajo, sacrificio, sumisión, recompensa en otro mundo, etc, etc, lo cual
viene a reforzar los valores propios de esta nueva sociedad.

Uno de los fines del internado, fue la formación de matúmonios
entre internos, con el objeto de que al interior de estos hogares se socialice
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al niño en la cultura de la sociedad nacional, y de esta manera ella pueda
reproducirse.

Tercer período: Escuelas Radiofónicas, Bilingües, Biculh¡rales
shuar: En la Federación, el niño durante sus primeros años de vida es so-
icializado al interior de la familia y la comunidad y creemos que los conte-
nidos de esta socialüación deben variar de acuerdo al diferente grado de
contacto que los grupos familiares y centros mantienen con la sociedad na-
cional. A partir de l972,la educación formal que era impartida en los in-
temados y escuelas fisco--rnisionales, fue siendo sustituida por las escue-
las radiofónicas, bilingües, biculturales.

A diferencia de la educación anterior, éstas no son directas, utilizán-
dose la radio para el efecto y tienen como claras ventajas el que el niño
no es separado de sus padres y su medio, que se utiliza para la transmisión
del mensaje el idioma shuar y el castellano y que se trata al menos de res-
catar y valorizar algunos elementos de la cultura tradicional shuar.

Los programas educativos que utiliza la Federación son los oficiales
del Ministerio de Educación, y en este senüdo podemos decir, que respon-
den a las necesidades del estado capitalista dependiente y a los regueri-
mientos de la clase dominante. Estos programas, por medio de h Direc-
ción Provincial de Educación llegan a la Federación, en donde, a nivel de
la unidad pedagógica, y con la ayuda del asesor pedagógico (misionero
salesiano), son reinterpretados en función de los fines y objetivos de la
Federación y luego traducido al idioma shuar. En este aspecto hay que to-
mar en cuenta por un lado que quienes son.integrantes de la dirigencia de
la Federación y de la unidad pedagógica en particular, son shuaréx--inter-
nos y misioneros salesianos cuyo sistema valorativo no corresponde a la
cultura tradicional shuar, por otro, que los objetivos dela Federación en
torno a la revalorizaciín de su cultura y la búsqueda de su identidad a fin
de analizar con mayor profundidad en qué medida la adaptación que se
hace en los programas educativos cambia la estructura de ios contenidos
y en qué sentido. Con este fin sería importante realizar un análisis ideoló-
gico de los textbs escolares que se utilizan.

una vez que han sido adaptados los programas oficiales, son grabados
por el tele-maestro para ser transmitidos por medio de la radio hacia las
escuelas localizadas en los diferentes centros (El contenido de los mensa-
jes de los telemaestros, también debería ser objeto de análisis).

. Tn el cenho, el tele--auxiliar, se convierte en receptor del mensaje
enviado por el telemaestro y en su labor con los alumnos (reforzamien[o
de conocimienstos, ejercicios, actividades prácticas, interacción personal,
etc.,) reinterpreta desde su punto de vista el mensaje, el mismo que es
rece-ptado por los alurylos quienes de acuerdo a su historia biográiica y
medio ambiente, lo asimilan para luego constitui¡se en emisores dél mismo
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hacia su familia y a la comunidad. En la medida que el tele-auxiliar es el
coordinador de los programas de la Federación en el centro, y el transmi-
sor di¡ecto del mensaje educativo, es menester evaluar su mensaje y su ac-
tividad, tanto en la clase como en la comunidad.

Es importante además tomar en cuenta la actividad que realizan los
auxiliares de supervisión, tanto en la escuela como en la comunirlad, con-
siderando que, a fuavés de ellos, se realiza un proceso de feed-back, en
tanto recoge las inquietudes del tele-zuxiliar, de los alumnos y de la co-
munidad, para llevarlas al jefe de superviqión y ahavés de éste a la unidad
pedagógica y al sistema educativo en general.

Creemos sin embargo. que el análisis de la educación tiene que inser-
tarse en un contexto más amplio, en donde se tome en cuenta La edu-
cación y las conseórrencias que esta puede generar, así como también se
deberá considerar que la Federación no es un ente ¿r.islado, sino parte de la
formación socio-económica ecuatoriana y en esta medida, establece inter-
relaciones que influyen en la Federación y a través de ella en la educación.

CONCLUSIONES:

De lo que hasta el momento conocemos (reconociendo que falta in-
formación en varios aspectos), nos atrevemos a concluir que:

a) Dado el proceso histórico del Ecuador, el grupo shuar, de todas ma-
neras, iba a ser incorporado de manera activa a la formación socio-
económica.

b) Mediante la labor misionera, y especialmente de los internados, esta
inserción se produjo de una manera particular.

c) Esta inserción, si bien, desde el punto de vista antropológico produjo
consecuencias negativas para la cultura de los Shuar, por otro lado,
les permitió de alguna manera prepararse para que en un momento
posterior esta incorporación pueda tomar otro giro con la Federación.

d) Que haciendo una comparación con lo sucedido con otros grupos in-
dígenas que asistieron a internados con misioneros: Franciscanos, Jo-
sefinos, etc., la labor salesiana se diferencia en tanto permitió que se
dé este proceso de reagrupamiento de los Shuar que culminó con la
creación de la Federación.

e) Debido al tiempo de duración de los internados, relativamente cor-
to, Jq.lapor realizada en ellos, si bien cambió la estructura socio-
econóFric,a, -pg..destruyó completamente los valo¡es culturales, lo que
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ANEXO II

Los dibuios que se reproducen a continuación pueden

ayudar a comprender algo d'e la sicología de los acfriales niños
shuar, de sts proyecciones, stt uisión del mundo tradicional
y del mundo de los bhncos.

Los eiecutnron en 1977 unos niños de Chiguaza, urur zo'
na que lleua años de contacto con los colonos, pero que al
mismo tiempo esfuí ubicada q uno dktancía notable del po-
blado blanco (Macas se halla a casi 40 km y en 1977 aún no
se Ia alcanzaba por carretera) Io que constituye un filtro, ca-

paz de impedir que el contacto resulte demasíado apabullante.

El P. José Riuad.eneira invitó a uarios grupos de niños
y niñas a que representaran grdficamente una serie de temas:
entre todo eI material d.ibujad'o re han escogido las pocas
ilustraciones que aquí aparecen.

El límite mós grande d.e h seleccidn consiste en que no
se.ha tenido tnnto en cuenta la calidad artística de los dibu-
jos, cuanto su aptitud para ler reproducidos en imprenta. La'
mentable¡nente, el imprimir sólo en blanco y negro, socrifica
una prte muy notable de la expresiuidad y hermosutu. de

las ilustraciones.

Sicólogos y sociólogos podrían explayarse en intentar
interpretaciones y comentarios. Yo me limito a unas acota-
ciones eseneinles.

J. Bottasso

Junio 1984



LAS ESCUELAS RADIOFONICAS

Se piciió a los alumnos que dibujaran esta realidad' es decir

q,r" aiUrr¡*Í¡n una "*.r"i" con todos los elementos que la

ñ¡elven reconocible como radiofónica y como shuar. Los

dibujantes son de primero y segrrndo curso'

Como en casi todas las ilustraciones, el profesor aparegg mucho más

;;J" que los alumnos, lo que ayuda a comprender la idea que tienen

del maestro.
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Aldo Jorge Katani
16 años
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Muy llamativa la exactitud con que se representa el radio.
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LAS ABTII.:LAS Y NOSOTRAS

A unas niñas se les pidió que rep¡esentaran cómo ven a sus
abuelas cuando tenían la misma edad de ellas y cómo se ven
ellas ahora.

Ma. Teresa Ankuash
14 años 5to. Gr.
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Ma. del Pilar
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No es necesario hacer ¡r<¡tar el empeñ() que ponen ras niñas
para hacer resaltar ra "modernidad" de sus propios atuendos
(pantalones, faldas con colores chillones, zapatos. . . )



EL SHUAR TDEAL

Un pequeño número de niños de

5to. grado dibujó el ideal del Shuar

bello, poderoso (Shuar kakaram).

En todos los dibujos el Shuar ideal
es repiesentado con los ahrendos Y

en las actitudes tradicionales.

El hrmbar árboles ha sido una de las actividades típica del varón, muy
subrayada por la mitología.

Luis Tanchim Jimpikit
5to. Gr.
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LA CASA EN QUE NOS GUSTARIA VIVIR

Las que fueron invitadas a representar este tema fueron unas niñas de
primaria.

Hay sólo dos casas verdaderamente shuar entre todas las representadas.

Lo qüe no falta son los típicos animales de la mujer shuar lel perro y
las gallinas) y los abundantes frutos de la huerta.

ilvr>t

rnentina Sh.
años 3er añ<¡ Taiier
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a¡ía Teresa Ankuash
I años 5to. Gr.
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15 años 5to. Gr.
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ASI VIVIAN ANTES

La vida tradicional de los Shuar es

vista de una manera bastante fiel y,
se diría, hasta con cierta nostalgia.

Abundan las escenas de cacería, los
animales, las plantas y no falta la
tsantsa (cabeza reducida), lo que
denota que el tema, aún ahora, se

lo ve en una luz positiva.

Yuma Mashu
10 años

"1r"lutitltar¿ rr-Jrb
r?oSa¡,74

Qf" Va*,
varón shual, con su ranza,que recibe ra nijiamanch, (chicha) de la espo-sa. Es una de las escenas tarnitiares _ário_.,rr"r.
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Mariana R¿mona Chapikia
3er. Gr.
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Representación del Aytam, el espírihr de los antepasados, presente enlas cascadas. Tanto el cuadro der uwishin como ¿er amtam, han sido
cuidadosamente adornados, tar vez a causa de zu contenido.
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En este cuadro se representa al uwishin (brujo), curando a un enfermo'
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Dominga U.
6to. Gr.
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Yanua Anh¡n
2do. Gr.
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Dos ilushaciones representan una de las celebraciones más típicas de
la cultt¡ra shuar, realizada aún en nueshos días, la de ra palmera ..chon-
ta" (uwi).

ot-)c,*r

"i<JF

Carmen Chamik
4to. Gr.
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Miguel Chiriap
5to. Gr.

110



Natale Tsunki Shakai
4to. Gr.

Lauro Santi
4to. Gr.
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EL PASEO A MACAS

para muchas de las niñas el paseo a Macas, capital de_ la provinciia Mo'

rona Santiago, fue el primer contacto con un centro blanco de grandes

proporcion", (Uu""" tlnía entonces unos 4000 habitantes)'

Enlasüendaslesllamaenonnementelaatenciónlaropadecolores
vivos y de corte moderno.

K

Digna Shakai
15 años

112
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Fas¡J

Francarnente genial la perspectiva que permite ver a las personas en el
avión.
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15 años - 6to. Gr-
And¡ea Shakai

María C. Vinza
10 años 5to. Gr.
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