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Estimados compañeros Lideres y lideresas de las diferentes 

Comunidades filial a la Asociación Shuar del Cantón El Pangui, 

y a la Federación Provincial de las Nacionalidades Shuar de 

Zamora Chinchipe FEPNASH-ZCH, CONFENIAE, CONAIE Y COICA 

AMAZÓNICA, a nombre del Consejo de Gobierno de la Asociación 

Shuar del Cantón El Pangui, perteneciente a la Parroquia y Cantón El 

Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, orgullosamente, me permito 

elevar mi saludo reverente y de pleitesía a las bases que forman parte 

de la estructura Organizativa. 

De tal manera, es importante mencionar que vuestra organización 

antes mencionada hace votos por su reconocimiento histórica de 

haber logrado el objetivo planteado, y de igual manera como no 

agradecer a los compañeros ex dirigentes de la Asociación Shuar 

del Cantón El Pangui que dejaron sembrando las huellas para que el 

sueño en lo posterior se convierta en la realidad. 

De igual manera al Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG, 

y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica-

MAATE a través de PROAmazonía, que cuenta con el apoyo 

del PNUD, que apoyaron al desarrollo del plan de vida.  

Este documento es un instrumento bajo la normativa legal vigente 

que servirá como pilar fundamental para vuestra organización de 

gestión y apoyo. Por ello, la unidad es el arma para lograr una meta 

planteada. ¡Hasta la victoria siempre!.

¡Viva la Asociación Shuar del Cantón El Pangui!

IRUNTAR KAKARMAITJI

Sr. Iván Ankuash

Presidente - Asociación Shuar El Pangui
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¿Qué es un 
plan de vida?

El plan de vida es un instrumento de planeación que se construye de manera 
participativa con el fin de responder a las preguntas: ¿quiénes somos? ¿qué 
buscamos? y ¿cómo lo haremos?

En otras palabras, el plan de vida es plantear cómo queremos vivir y hacia dónde 
queremos caminar acorde a nuestra forma de vida y a los cambios de la vida 
moderna.  

Hemos planteado los objetivos del Plan de Vida de la Asociación Shuar El Pangui 
de manera participativa, obteniendo los siguentes puntos: 

Recuperar nuestros espacios de vida para la defensa y manejo del territorio de 
acuerdo con prácticas milenarias. 

• Promover la conservación de los espacios naturales existentes para asegurar 
la provisión de recursos vitales para la vida y servicios ambientales.

• Recuperar la memoria histórica y la identidad cultural de los Shuar. 

• Promover el desarrollo cultural de los espacios de vida comunitarios 
ordenados, equitativos, seguros y con acceso a los servicios sociales, servicios 
básicos y movilidad para la construcción de un territorio integrador y de 
complementariedad con las poblaciones vivas

• Impulsar la forma de producción ancestral con la generación de 
emprendimientos comunitarios en base a actividades bioambientales, 
bioeconómicas y biocomercio como alternativa de desarrollo sostenible 
garantizando la seguridad alimentaria.

• Promover procesos organizativos de fortalecimiento de nuestra autonomía 
y Gobierno, articulando el Plan de Vida con los GAD y otras instituciones del 
Estado, como un mecanismo de participación y derechos ciudadanos.

Para plantear estos objetivos fue necesario un caminar por algunos procesos 
y reflexiones. Durante el proceso de construcción de este Plan de Vida, 
identificamos seis elementos importantes para la vida, cada uno de los cuales 
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¿Quiénes 
somos?

trabajamos a profundidad, partiendo de la descripción de la situación actual, las 
problemáticas que presenta, las metas y acciones que debemos llevar a cabo 
para lograrlas.  Estos elementos son: 

• El territorio
• La cosmovisión
• La pluriversidad
• La bioeconomía
• La autonomía y gobierno
• Cuencas sagradas

En este documento se hará un resumen del Plan de Vida, empezando por 
responder a la pregunta ¿quiénes somos? y ¿cómo vivimos?, para continuar 
con la explicación de cada uno de los seis elementos mencionados, revisando 
cuáles son los problemas enfrentados en la actualidad y qué acciones debemos 
realizar para lograr nuestras metas.

1
La Asociación Shuar El Pangui

Somos de la Nacionalidad Shuar de la Asociación El Pangui de la provincia de 
Zamora Chinchipe. Nuestra asociación El Pangui se constituye en el año de 1950 
con las familias Ankuash y Pinchopa.

Nos ubicamos en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón El Pangui, contamos 
con una extensión territorial de 63 163,67 hectáreas (631,6 Km2). Limitamos con: 

Al Norte: Cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago
Al Sur: con el Cantón Yantzaza
Al Este: con la República del Perú
Al Oeste: con el Cantón Yantzaza

El cantón El Pangui abarca cuatro parroquias, tres son rurales: Tundayme, El 
Guismi y Pachicutza; y una parroquia urbana: El Pangui, donde se localiza nuestra 
asociación Shuar El Pangui. A la parroquia urbana El Pangui pertenecen 11 
comunidades Shuar, 4 barrios rurales y 5 barrios urbanos. 
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Nuestra asociación Shuar El Pangui pertenece a la organización FEPNASH-ZCH, 
la misma que se formó por sus representantes con el fin de velar y proteger a las 
comunidades, para que sean respetadas, con la visión de defender sus territorios, 
su tradición, sus cantos, sus fiestas sagradas, sus rituales, su vestimenta, entre 
otros. 

En la actualidad, la FEPNASH-ZCH está promoviendo la unidad de las comunidades 
Shuar para fortalecer la organización y solucionar los conflictos generados por la 
intervención en sus territorios y las formas de organización desde el pensamiento 
occidental. Las comunidades están vigilantes frente a los grandes problemas 
ocasionados por las concesiones mineras y legalización de tierras otorgado a 
mestizos y mineras en el territorio de la nacionalidad Shuar. 

Así mismo, las comunidades nos hemos organizado con nuestros socios para 
elevar nuestras demandas ante las autoridades competentes para que se respeten 
los derechos de pueblos y nacionalidades, en el marco de la facultad que nos da 
la Constitución del Ecuador y las diferentes normativas sobre la naturaleza, la 
cosmovisión, el buen vivir y los saberes ancestrales de nuestros antepasados. 
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NUESTRA COSMOVISIÓN

Los Shuar venimos desde antes del “gran diluvio” (nujan amutkratkamu), al que 
sobrevivieron pocos seres humanos.  Existen relatos y mitos asociados al final 
del mundo y una renovación cíclica del mismo (Nunka meserma – la Tierra está 
herida, dañada- o ensta nunka amurma  – la Tierra está inundada). 

Creemos que todo lo manifestado, todos los seres vivos no humanos que 
existen en nuestra madre tierra tienen espíritu, por eso la Amazonía es un ser 
viviente. Según nuestra forma de pensar, también hay vida en la atmósfera y en 
el subsuelo. 

Creemos que existe una complementariedad del Shuar con la espiritualidad y 
el universo. Los elementos de la naturaleza y los espíritus nos transmiten sus 
poderes para mantener su cosmovisión milenaria y todo lo relacionado con sus 
saberes ancestrales.

Los Shuar de El Pangui consideramos que todos los árboles son seres vivos y 
tienen espíritu, así también los animales. Cuando morimos nos trasformamos en 
venado, búho (AMPUSH), pájaro (PESEPES), mariposa (WAMPAANK) y cuando 
nuestro dios Arútam nos quiere dar el poder espiritual se presenta en forma de 
estos animales o como tortuga, lagarto o anaconda.

A través de las plantas sagradas como floripondio (MAIKIUA), yaji (NATEM) 
y tabaco (TSAANK), hemos aprendido cantos rituales para la guerra, hemos 
aprendido la medicina natural y hemos adquirido la fuerza y poder espiritual 
para el buen vivir y para alcanzar nuestros propósitos.

Los shamanes son quienes invocan a las deidades durante la ceremonia del 
Ayawaska para pedirles poderes. 

El shamanismo es una actividad tradicionalmente masculina (hay unas pocas 
mujeres que están en este campo). Poseen poderes especiales con los cuales 
pueden curar enfermedades o causar enfermedades, estos poderes tienen 
influencia en el cuerpo, el pensamiento y los sentimientos de las personas. 
También elaboran talismanes u “objetos poderosos” que traen éxito en actividades 
cotidianas como son la cacería, la pesca, la agricultura y las relaciones amorosas. 

La sabiduría se trasmite a través de la oralidad y fiestas sagradas como el 
Natemamu, fiestas de chonta y plegarias sagradas para obtener la vitalidad y la 
fuerza en el hombre para liderar y orientar el rumbo de nuestras familias. 
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ESPACIOS SAGRADOS

NUESTROS ALIMENTOS

Los lugares sagrados como las cascadas, ríos, cuevas, tunas, lagunas, árboles 
y lugares de caza tienen distintos significados para nosotros. Cada elemento o 
lugar posee poderes espirituales que permiten al Shuar transformarse en un ser 
fuerte, amable y amigable con la naturaleza. 

• El aja:

Es el espacio en el que cultivamos productos como yuca, maíz, cacao, papaya, 
papachina, chonta, achu, naranja, guineo oro y seda, maqueño, entre otros. Los 
cultivos de cada variedad se hacen dependiendo de la fase lunar, usando un 
calendario lunar.  

Para la producción en el aja Shuar, el primer trabajo es del hombre, quien se 
encarga de limpiar la maleza o socolada y el tumbe. Luego es la responsabilidad 
de la mujer, trabajar y mantener las ajas.

El aja es sagrada para la mujer Shuar porque en aquel espacio nuestras abuelas 
y madres cantaban sus plegarias para que puedan producir los alimentos para 
sus familias.

Nuestra alimentación depende de la cacería, la pesca, la recolección de los 
productos del bosque y la producción de las ajas. Tenemos una gastronomía 
propia, con preparaciones como el ayampaco (yunkurak) , el coroncho (nayump), 
el maito, el mukin, la chicha, la tonga y el pescado apanado (ajirak) por ejemplo.
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• La cacería y la pesca:

Para nosotros la caza y la pesca son actividades de reciprocidad con la naturaleza, 
se la practica para la supervivencia del Shuar.  

Son los hombres los que en general practican esta actividad; comúnmente 
cazan especies como: sajino, guanta, armadillo, capibara, guatusa, entre otras.

• Productos del bosque:

Entre los productos que recolectamos del bosque están las frutas forestales 
como el cacao de monte, copal, iñaku, etc. 
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NUESTRA VESTIMENTA
Nuestra vestimenta Shuar es lo que nos diferencia del resto de las culturas: 

La vestimenta es elaborada con artesanías propias tales como Tarach, Tawasap, 
Tsukanka, Peetai, Shakap, Shauk, Asantim, Itip, Nanki, Chankin, etc.

Existen diferentes tipos de vestimenta para hombres, mujeres, niños, etc. La 
cabellera de la mujer representa la vida misma. 
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EXPRESIONES MUSICALES

NUESTRAS PLANTAS MEDICINALES

Nos expresamos en diferentes maneras, por ejemplo, en la música cuando celebran 
fiestas de festejo, de luto, de guerra, reuniones, los ritmos de las canciones son 
expresadas en tonos de alegría, valentía o tristeza. Utilizando los instrumentos 
musicales como: tampur, tumank, kitiar, kantash, kaer, peem, tuntui, pinkiui y 
otros.

Algunas de las plantas medicinales que usamos son la Sangre de Drago, que 
sirven para cicatrizar y reparar las mucosas debido a los alcaloides que posee. 
Repara y protege las mucosas gastrointestinales, es un remedio ideal para 
combatir úlceras provocadas por bacterias intestinales como el Helicobácter 
Pylori, debido a que alcaliniza y evita que esta bacteria pueda prosperar. Actúa 
en casos de gastroenteritis, gastritis, colitis, úlceras, diarreas, síndrome del colon 
irritable.

La guayusa es un árbol aromático medicinal que se consume en infusión, contiene 
antioxidantes y un laxante natural, además ayuda a solucionar problemas de 
fertilidad en mujeres. También la guayusa ayuda a reducir la fatiga física y mental, 
combate el estrés, sirve como diurético y antioxidante, renueva la vitalidad 
y energía, restaura las neuronas del cerebro, ayuda a mejorar la memoria, la 
concentración y la agudeza mental.

La ayahuasca (natem) es una planta hiladora que se encuentra atada a los árboles 
frutales o silvestres. Es una bebida utilizada hace milenios por los shamanes 
para participar y limpiar las energías negativas.
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SERES ESPIRITUALES

• Wakánt 

Llamamos wakánt al espíritu, alma o la fuerza vital oculta en todos los seres. 
Para nosotros el wakánt no se limita solo a los seres humanos, al contrario, es 
también el alma de las plantas, animales y elementos naturales. En el wakánt se 
diferencian dos aspectos: el “wakánt de los vivos” y el “wakánt de los muertos” 
que se denomina iwianch o wakánt iwianch.

Algunos de los seres espirituales de nuestra cultura son:

• Arútam 

Arútam es el espíritu de los ancestros. Es una fuerza poderosa que se la encuentra 
en las cascadas, llamadas “Tuna”. Arútam otorga poder para ir a la guerra y a la 
selva, además da mejor vida en el hogar. Invocamos sus poderes al adentrarnos 
a la selva y preparamos una ceremonia para ello. En definitiva, para nosotros, es 
la fuerza activa de la vida, siendo una fuerza invisible, que es el espíritu que les 
motiva y les otorga la valentía.
 
Creemos que se debe fortalecer el espíritu al igual que el cuerpo, por lo que 
se debe alimentar el espíritu como se alimenta el cuerpo y este alimento es el 
Arútam, es inseparable de los Shuar.
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• Shakaim

Shakaim es el dueño de la selva y el que enseña el trabajo a los hombres Shuar, 
quienes son los encargados de preparar el terreno en donde se va hacer la huerta. 
Se le invoca con anent (cantos sagrados) para pedirle permiso cuando se quiere 
hacer una huerta o cortar un árbol, si no se hace así, el espíritu malo de la selva o 
del árbol puede revertir para la persona que lo hizo.

Arútam es el “espíritu de los ancestros”, es el “ser poderoso”, el “ser mítico”, el 
“alma”, la “fuerza o el poder”.  Arútam se diferencia del wakán (alma), porque 
Arútam corresponde a representaciones del poder impersonal o de “fuerzas 
de tipo maná”, que tiene como objetivo de transformar fuerzas impersonales 
en cualidades y capacidades personales. Los Shuar pueden tener el poder del 
Arútam o a su vez perderlo.
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• Tsunki

Tsunki es un ser supremo que vive bajo el agua y tiene poderes espirituales y 
compacta con el poder humano. Tsunki es una deidad del agua y dueño de la 
riqueza. acuífera.

Se dice que vive dentro de los ríos grandes y que posee boas, lagartos, tortugas, 
entre otros. A esta deidad también se le invoca para la abundancia en el momento 
de pescar, esta actividad es también exclusiva de los varones.

• Nunkui

Nunkui proviene de las raíces: nunk(a)=tierra y Ui =en, que significa “en la tierra” 
(Jimbicti, 2004: 3). Es la deidad de la bonanza en las actividades que se realiza. 
Otro símbolo asociado con Nunkui son los nantar o piedras sagradas, porque se 
cree que estos son los ovarios de Nunkui y representan la fecundidad.

Es considerada la madre de la nacionalidad Shuar. Es una deidad femenina que 
ha transmitido a las mujeres todos los conocimientos que tienen para realizar 
las tareas que les son asignadas, como la agricultura y la elaboración de vasijas. 
Nunkui es la dueña de los productos de la tierra, desde donde hace que los 
productos sean de buena calidad. Se dice que la mujer que tiene una buena 
huerta es porque es querida y apreciada por Nunkui. 
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Se la invoca con anent (cantos sagrados) durante el camino para ir a la huerta 
para que permita el ingreso a su espacio, para que sean buenas las cosechas y que 
no se remonten de malas hierbas. Las actividades de la huerta son generalmente 
actividades femeninas, es por ello que son las mujeres las que dominan estos 
anent y por ende las que mantienen más relación con su diosa. 

• Organización y participación

Para nosotros, la familia constituye la unidad de reproducción biológica, 
económica, social, política y cultural de mayor relevancia. La sociedad se conforma 
de clanes o familias ampliadas unidas por lazos de sangre, en asentamientos 
dispersos determinados de acuerdo con el parentesco. La poligamia fue para 
los Shuar una regla tradicionalmente aceptada, sin embargo, en la actualidad no 
todas las personas la practican.

Las comunidades se reúnen para poder resolver problemas y para poder 
intercambiar sus conocimientos e ideas entre hombres y mujeres. La participación 
es compartida y se intercambian conocimientos con respecto, por ejemplo, a 
las festividades que se dan en dichas comunidades con el fin de interactuar 
y seguir conectándose para no perder sus costumbres tradicionales, como es 
principalmente compartir la chicha entre los hermanos Shuar. 
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En los eventos festivos también participan los maestros sabios y sabias, niños y 
niñas, jóvenes adolescentes y los adultos mayores y comparten todo lo que se 
ha establecido para dicha festividad.

Además, todos los socios participamos en la asamblea general comunitaria 
para reclamar nuestros derechos, analizar y respetar los acuerdos comunitarios 
establecidos. Así mismo, aportar con ideas con respecto a cualquier tipo de 
decisiones que se llevan a cabo para el bienestar de sus comunidades. 

A continuación, vamos a recorrer cada uno de los elementos importantes de 
nuestra Asociación Shuar, El Pangui.  Revisaremos cuál es la situación actual, 
cuáles son los problemas más apremiantes y algunas alternativas para superarlos.
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El territorio es el espacio de vida de todos los seres vivos y espirituales ligados 
a la historia e identidad de los Shuar, por lo que se debe conservar, proteger y 
cuidar para las futuras generaciones. El Shuar sin territorio perdería su identidad, 
su cultura, su sabiduría y quedaría en el olvido. 

Conocemos el significado del valor de nuestras tierras sagradas que nos fueron 
otorgadas de generación en generación por nuestros abuelos y mantenemos la 
esperanza de seguir conservando la riqueza milenaria que nos heredaron y con 
la esperanza de dejar a nuestros hijos estos recursos.

Nuestra asociación Shuar El Pangui, posee una extensión aproximada de 6111,52 
hectáreas y abarca a cinco comunidades: Chai, Charip, Manchinias, Micha Nunka 
y Pachkius.

¿Cuál es nuestra situación 
actual y qué alternativas 

planteamos?

2.1 NUESTRO TERRITORIO

2
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En el 30,91% del territorio, las familias realizan actividades agro-productivas. 
Principalmente se han implementado la ganadería y las ajas para el consumo 
interno.

El 64,81% de territorio, son bosques que incluyen: bosques intervenidos, áreas 
regeneradas y algunas áreas de bosques con parches de cultivos

Una parte de nuestro territorio está atravesado por el Bosque Protector de la 
Cordillera del Cóndor-Kutukú, por la presencia de la Cordillera del Cóndor - 
Mirador hay gran diversidad de animales y de plantas.

En la Cordillera del Cóndor - Mirador, se han identificado un total de 51 especies 
de mamíferos para la zona, de las cuales cuatro se encuentran amenazadas y se 
calcula que potencialmente podrían encontrarse 19 especies de anfibios y 6 de 
reptiles en la zona. 

También, en nuestras comunidades se encuentra el 64% de áreas de reserva en 
su territorio.
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Nuestro territorio cuenta con una ordenanza para la protección y restauración 
de fuentes de agua, ecosistemas frágiles, biodiversidad y servicios ambientales 
del Cantón El Pangui a través de la creación y gestión de áreas de conservación 
municipal y uso sostenible.
Sin embargo, en la actualidad enfrentamos algunos problemas como:

- Se han vulnerado nuestros derechos con respecto a la tenencia de la tierra 
por la falta de participación de las comunidades. Esto ha dado como resultado:

• Algunas comunidades no disponen de títulos globales de sus tierras.

• Se ha dado preferencia a la legalización de los títulos de propiedad para los 
colonos/mestizos, antes que para las familias de la comunidad. 

- El territorio de la asociación Shuar El Pangui se encuentra fraccionado por 24 
concesiones mineras que abarcan más del 50% del territorio. 
Esto a su vez conlleva a:

• Irrespeto a las regulaciones de las actividades mineras, causando el deterioro 
y contaminación ambiental.

• Algunas familias se han involucrado con la actividad minera y esto ha causado 
división en el pueblo Shuar.

• Deforestación de bosques naturales y pérdida de ecosistemas por actividades 
extractivas como la minería.

• Contaminación de los ríos por químicos de la actividad minera que han 
ocasionado que la mayoría de los peces desaparezcan.

• Contaminación de las fuentes de agua para consumo humano por falta de 
regularización y legalización de las concesiones mineras.

• Prohibición para realizar actividades de caza y pesca en los ríos de la zona 
por parte de mineras y propietarios colonos de las tierras.

- Enfrentamos amenazas naturales debido a los altos niveles de pluviosidad, 
especialmente en los meses de marzo a junio, periodos en los que se presentan 
fuertes lluvias.  Esto trae consigo:

• Inundaciones, especialmente en las riberas del río Zamora y de los huertos 
cercanos.

• Riesgo de deslizamientos o movimientos en masa que provocan pérdidas de 
huertos, viviendas, etc.
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- También enfrentamos las consecuencias de la actividad humana en nuestro 
sector:

• La tala indiscriminada de árboles que ha destruido gran parte de los bosques 
naturales para comercializar la madera.

• De igual forma se han destruido bosques para tener ganado.

- Falta de apoyo de la autoridad competente en la implementación de 
proyectos de desarrollo productivo para un verdadero sustento económico de 
la nacionalidad Shuar. 

- Además, las mujeres de forma desproporcionada no acceden a la tenencia de 
la tierra por falta de aplicación efectiva de políticas. 

• Los hombres son propietarios de las tierras en un 88 % y solamente el 12 % de 
los propietarios son mujeres.

¿Qué alternativas hemos 
planteado para dar 
solución?

• Realizar los trámites legales con las instituciones competentes y gestionar la 
realización de los estudios técnicos para la legalización y titulación de tierras 
comunitarias Shuar 

• Desarrollar un estudio y análisis del acceso a la tierra de las mujeres shuar 
y gestión para legalizar tierras con énfasis a mujeres jefes de hogar en 
asentamientos comunitarios.

• Georeferenciar el territorio de las comunidades pertenecientes a la Asociación 
Shuar El Pangui: Chai, Micha Nunka, Manchinias, Pachkius, Charip.

• Realizar la zonificación para el manejo y uso del territorio sostenible 
incorporando el conocimiento biocultural.

• Generar normativas de la asociación y centros para controlar y normar la 
actividad minera artesanal (Elemento Autonomía).

• Promover la recuperación de áreas degradadas con plantas nativas para la 
conservación natural y manejo sostenible.
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• Reforestación en los márgenes del río Zamora con plantas nativas.

• Gestionar para el control de la contaminación de actividades industriales 
mineras en áreas de influencia de fuentes de agua.

• Gestionar y coordinar acciones con los GAD, Cooperantes para el manejo 
integral del recurso hídrico en la zona y acceso a agua segura

• Capacitar e Implementar prácticas ancestrales de producción limpia para 
reducir el uso de agroquímicos.

• Crear una comisión para solucionar conflictos con empresas mineras, 
extractivas e instituciones para la gestión ambiental y acceso a los recursos 
respetando las tradiciones ancestrales de la forma de vida de los Shuar.
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2.2 NUESTRA COSMOVISIÓN

Antiguamente nuestros ancestros tenían muy clara su cosmovisión, su 
espiritualidad, la práctica de la medicina ancestral como puente de conexión 
espiritual con la purificación y sanación que ofrece los espíritus presentes en la 
naturaleza y el mundo no material. 

Esta cultura heredada de nuestros ancestros se manifiesta en algunas 
características de nuestra comunidad, entre las que podemos mencionar:

• Hemos desarrollado sabiduría propia a través de vivencias con la naturaleza, 
por ejemplo, el uso de plantas medicinales y de curación de enfermedades.

• Todas las actividades relacionadas con la vivienda y la alimentación parten 
del principio de reciprocidad, y por lo tanto realizamos actividades de caza y 
pesca de manera equilibrada, sin causar daño al medioambiente.

• Tenemos una identidad y unas tradiciones transmitidas de generación y 
cosmovisión que permite una identidad y tradiciones propia.

• Las decisiones de la comunidad son tratadas de manera participativa.

Sin embargo, actualmente enfrentamos algunos problemas, especialmente 
por la entrada de la forma de vida occidental.  Entre los problemas principales 
podemos mencionar:

- Ingreso de la religión occidental:

• Uno de los factores más impactantes para nuestra forma de vida tradicional, 
ha sido la entrada de la religión.

• 74% de la población practica la religión católica, 26% es evangélica.

- Pérdida de cultura y el conocimiento propio, por la colonización y adopción 
de nuevas costumbres:

• Desvalorización de los saberes y conocimientos propios por parte de los 
adolescentes y jóvenes.

• El 52% de la población mantiene relación con otras culturas dentro del 
territorio de la Comunidad, que de alguna manera ejercen influencia en la 
forma de pensar y forma de vida propios.

• Preferencia por el uso de herramientas industrializadas en lugar de las 
tradicionales.
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- Despojo de territorios para actividades extractivas:

• Los Shuar son considerados como intrusos en sus propios territorios debido 
a los intereses de las actividades extractivas, han sido despojados de sus 
territorios y acorralados en pequeñas extensiones.

- Desaparición de sitios y espacios sagrados por la explotación de sus 
territorios.

- La forma de alimentación se ha modificado:

• Pérdida de los espacios naturales para recolección ancestral de alimentos 
por la deforestación.

• Contaminación de los ríos por las actividades mineras han ocasionado que 
no se desarrollen prácticas de pesca para la alimentación de las familias.
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¿Qué alternativas hemos pensado para 
solucionar estos problemas?
• Rescatar los saberes y conocimientos propios implementado talleres dirigidos 

a los adolescentes y jóvenes de la Asociación Shuar El Pangui.

• Recuperar los espacios sagrados para su protección.

• Implementar programas de fortalecimiento de la identidad cultural como 
idioma, danza, gastronomía, música, artesanía, entre otros.

• Generar espacios de diálogo y concientización para la erradicación de la 
discriminación.

• Disponer de estudios de impacto ambiental en zonas de influencia comunitaria 
por las actividades mineras para implementar medidas de mitigación.

• Recuperar áreas degradadas para su restauración natural y disponer de 
espacios de recolección de productos y alimentos.

• Conformar una comisión técnica y realizar los trámites legales para 
recuperación de tierras de posesión global y deshacer titulaciones entregadas 
sobre tierras comunitarias.
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• Cuando hablamos de pluriversidad nos referimos al respeto hacia la 
diversidad en la forma de vida de la comunidad. 

• Según las encuestas comunitarias realizadas en el año 2020, el 62.05% de 
la población de nuestra asociación corresponde al género masculino y el 
restante 37,97% corresponde al género femenino.

• Nuestra comunidad participa y colabora con diferentes comunidades. 
Compartimos nuestras tradiciones tanto en deporte, comida, productos de 
la zona y otros. Esta es una práctica que en el tiempo se mantiene hasta la 
actualidad.  

El 71% de las comunidades mantienen relaciones coordinadas entre 
comunidades, principalmente para trabajo cooperativo.

• Los líderes jóvenes y niños son parte del desarrollo para poder mantener 
en el tiempo esta convivencia real sobre la comunidad y así conservar esta 
actividad viva ya que todos somos familia, aunque vivamos en diferentes 
partes de las comunidades. 

2.3 PLURIVERSIDAD
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Migración
• Estas formas de intercambio y participación han tenido un cambio debido 

al incremento de la migración. El 38% de las familias de la asociación Shuar 
tienen algún familiar que ha emigrado de sus territorios, principalmente en 
búsqueda de trabajo para sostener a sus familias, sea porque han perdido sus 
tierras por las actividades mineras o por la venta de sus tierras a terceros.

• Esta realidad ha traído consigo la fragmentación de las familias por la migración 
a diferentes ciudades. Antiguamente, la familia Shuar estaba integrada por 
numerosas personas; sin embargo, en la actualidad las familias ya no son 
numerosas, ahora cada vez son nucleares y fragmentadas por la migración.

• También hemos constatado la pérdida de la relación de las personas con 
los elementos de la naturaleza, y esto a su vez ha conllevado la pérdida de 
prácticas de espiritualidad, así como de las tradiciones Shuar, por la influencia 
de la adopción de la cultura occidental.

• Realizar los trámites legales con las instituciones competentes y gestionar la 
realización de los estudios técnicos para la legalización y titulación de tierras 
comunitarias Shuar.

• Desarrollar un plan para salvaguardar y difundir la cultura Shuar para 
revalorizarla (por ejemplo, implementar un sendero ecológico con espacios 
culturales).

• Recuperar espacios sagrados alterados por las actividades mineras para la 
conservación.

• Generar espacios de diálogo y oralidad en las comunidades para compartir 
conocimientos en el idioma propio Shuar.

• Promover el rescate de actividades y juegos ancestrales.

¿Qué acciones se plantean para solventar 
esta problemática?
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Educación
Uno de los ámbitos en donde se hace evidente la presencia de la diversidad 
en la vida de la comunidad, es la educación.  

• La mayoría de las familias manifiestan que prefieren la educación bilingüe 
para recuperar sus conocimientos ancestrales y preservar la cultura.

•  La mayoría de las comunidades afirman que sí se debería impartir el 
conocimiento y saberes que es parte de la sabiduría de la nacionalidad Shuar.

Sin embargo, la realidad educativa conlleva estos problemas:

• La educación hispana no promueve la importancia del idioma materno 
(Shuar). Además los profesionales de la nacionalidad Shuar no trabajan en las 
escuelas bilingües porque solo hay oportunidades para profesores mestizos. 

• Deserción escolar por la falta de recursos económicos de las familias y porque 
los centros educativos se encuentran distantes de los centros comunitarios. 

• La infraestructura educativa se encuentra en regular estado por falta de 
mantenimiento.

• Poco interés de las prácticas culturales e idiomas de las mismas familias 
shuar.

• Implementar espacios culturales para fortalecer los conocimientos de la 
cultura shuar y rescatar el uso del idioma propio.

• Gestionar y coordinar fortalecimiento de la educación intercultural Bilingüe 
para promover la cultura Shuar y el uso del idioma.

• Gestionar la reapertura de los centros educativos comunitarios.

• Gestionar el mantenimiento y adecuación e implementación tecnológica de 
las unidades educativas en las comunidades.

¿Qué alternativa planteamos ante esta 
problemática?
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Salud
• En cuanto a la salud, nosotros creemos que se debe rescatar el conocimiento 

en medicina alternativa, es decir aquella medicina practicada por el shaman, 
la partera y los sabios curanderos. Actualmente, solo en algunas comunidades 
existen personas con conocimiento en medicina alternativas como son los 
sabios, curanderos, shaman y sobador.

• El conocimiento ancestral se está perdiendo por el hecho de que se está 
dando el uso de medicinas farmacéuticas. Pocas son las personas que aún 
siguen conservando los saberes milenarios.

El 97% de las comunidades afirma que se debe rescatar el conocimiento en 
medicina ancestral, mientras que el 1% nos da a conocer que no es necesario y 
un 2%, no tiene conocimiento del tema.

• Además, el recurso humano de salud disponible por el distrito de Salud 
Pública en El Pangui no permite una buena cobertura de profesionales en los 
diferentes servicios y especialidades de salud, sobre todo en las comunidades. 
Esto ha ocasionado una disminución de la demanda de los servicios de la 
población de este sector y consecuentemente sus niveles de cobertura son 
bajos.

En síntesis, en el ámbito de la salud identificamos los siguientes problemas:

• Falta del recurso humano en el área de salud, en el cantón El Pangui no se 
brinda una buena cobertura de diferentes servicios y especialidades.

• Desinterés por parte de las nuevas generaciones para aprender sobre la 
medicina alternativa.
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• Descuido de los padres de familia para transmitir y enseñar sus conocimientos 
a sus hijos.

¿Qué alternativas han surgido ante esta realidad?

• Recuperar el uso de las plantas medicinales, el conocimiento de saberes para 
la atención familiar.

• Recuperar y promover la práctica de la medicina alternativa en las comunidades 
Shuar articulado a programas de medicina preventiva y asistencia temporal.

• Gestionar la ampliación del servicio de salud incluyente y fortalecimiento de 
la infraestructura y equipamiento sanitario.

Vivienda
• Nuestros abuelos habitaban viviendas construidas con los materiales del 

bosque como palos, bejucos, guaduas, hojas de paja toquilla, campanak, 
hojas de pambil, palo de pambil, entre otros. Las casas eran amplias porque 
vivían con toda su familia: el abuelo líder con los nietos, nueras e hijos. Las 
construcciones se hacían en la tierra.

• En la actualidad se ha modificado la forma de los asentamientos comunitarios 
y la infraestructura, ya que las comunidades han tenido que adaptarse a la 
vida del mundo moderno y desarrollo occidentalizante en el país. 

• En todas las comunidades de la asociación Shuar El Pangui observamos 
viviendas de madera, hormigón y de cemento. Las obras desarrolladas por 
las instituciones públicas son casas comunales, baños, canchas de cemento, 
pero todas son construidas con material de ladrillo, cemento, zinc, etc. 
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Servicios

Agua
Para nosotros el agua es un elemento vivo que purifica el cuerpo y brinda vida, 
por lo que uno de los principios es el respeto y cuidado del agua.

De acuerdo con las encuestas:

• el 51% de los hogares se abastecen de agua captada de las fuentes de agua y 
por tubería, pero es agua sin tratamiento.

Esto ha presentado los siguientes problemas:

• Disminución de las viviendas típicas Shuar por la falta de comodidad y 
adecuación a los adelantos modernos y por la falta de materia prima para su 
construcción.

• Viviendas de las familias en mal estado.

• Por falta de recursos económicos las viviendas no se encuentran concluidas.

¿Qué alternativas hemos planteado ante esta situación?

• Desarrollar un modelo de vivienda típica ajustada al confort y seguridad de 
las familias.

• Promover la reforestación con especies forestales maderables y no maderables 
en áreas priorizadas para aprovechamiento sostenible.

• Desarrollar un estudio de la arquitectura Shuar para implementar en las 
comunidades
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• Gestionar con los GAD e instituciones competentes la prestación del servicio 
de agua potable en las comunidades.

• Gestionar y coordinar el control de la contaminación en fuentes de agua por 
actividades industriales, mineras y definir áreas de conservación de zonas de 
recarga hídrica.

• Gestionar el manejo integral del recurso hídrico en la zona y acceso de agua 
segura.

¿Qué alternativas hemos pensado para 
enfrentar esta realidad?

• el 30% se abastece de agua de forma directa del río o fuente de agua, siendo 
esta una de las formas tradicionales de abastecerse del líquido.

• el 3% se abastece complementariamente de agua lluvia. 

• el 7% de los hogares se abastecen de agua de la red pública y corresponden 
a las viviendas que se localizan cercanas al área urbana del Pangui.

• el 5% se abastece a través de tanqueros.

El acceso al agua presenta los siguientes inconvenientes:

• Contaminación y escasez de las fuentes de agua para el consumo humano 
por las actividades mineras.

• Falta abastecimiento de agua potable.
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• En las comunidades de Charip y Pachkius la mayoría elimina el agua servida 
al aire libre, en las comunidades de Manchinias y Michanunka la eliminan 
directo al río, y en la comunidad de Chai la mayoría lo elimina en el pozo 
séptico.

• Las comunidades de asociación Shuar El Pangui esperan el apoyo de 
Municipio para construir el tratamiento de aguas servidas para evitar la 
contaminación

.
• El mal manejo de aguas servidas desencadena las siguientes problemáticas:

• Falta de tratamiento de las aguas servidas causa contaminación de las 
fuentes de agua para el consumo humano.

• Enfermedades y parásitos en los habitantes.

Aguas servidas

¿Qué alternativas surgieron para 
contrarrestar esta situación?

• Gestionar y coordinar con las instituciones competentes y GAD la 
implementación de infraestructura y acceso a los servicios para mejorar las 
condiciones de vida y desarrollo en las comunidades.

• Gestionar para la implementar sistemas de alcantarillado en las comunidades.

• Gestionar para implementar plantas de tratamiento de aguas servidas en la 
zona.  

Tratamiento de desechos y 
basura

• Las viviendas cercanas (35%) a la ciudad del Pangui, eliminan la basura a 
través del carro recolector, mientras que las comunidades distantes a la 
ciudad (42%) queman la basura.
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Gestionar ante las instituciones competentes la dotación de servicios básicos e 
implementación de alternativas ecológicas

¿Qué alternativa planteamos?

• El 11 % arroja la basura al río y el 10% al terreno.

• Esperamos que las autoridades concreten la construcción de plantas de 
tratamiento en las comunidades pobladas para evitar la contaminación de los 
ríos por aguas servidas o basuras.

• Los problemas que se presentan por el inadecuado manejo de desechos y 
basura y falta de cobertura del servicio son:

• Contaminación de las fuentes de agua para consumo humano.

• Ríos y terrenos usados como botaderos.



35

La energía de la red pública es la predominantes, sin embargo, en la comunidad 
de Chai predomina la energía por velas/hogueras.

El 13% de los hogares acceden al servicio de Internet; cabe recalcar que las 
viviendas que se localizan en zonas aledañas a la ciudad pueden acceder con 
mayor facilidad a este servicio, mientras que las viviendas dispersas y distantes 
de los asentamientos humanos consolidados no acceden a este servicio y 
corresponde al 85% de los hogares.

Así mismo, en cuanto al acceso del hogar a telefonía convencional, el 95% de 
los hogares manifiesta que no disponen de este servicio, apenas el 3% de los 
hogares disponen de teléfono convencional. Sin embargo, la mayoría de la 
población tienen acceso a la telefonía celular.

Es importante recalcar que las formas de desarrollo que involucra el acceso 
a la tecnología significan grandes cambios en las formas tradicionales de 
organización comunitaria, por ejemplo, en el cambio de roles, las relaciones 
culturales y las actividades productivas y comerciales.

En síntesis, los problemas relacionados con la energía eléctrica y la tecnología 
son:

Falta de cobertura de energía eléctrica en las comunidades.
Poca iniciativa para impulsar la implementación de energía alternativa en las 
comunidades.

Energía eléctrica y 
tecnología
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¿Qué soluciones proponemos?

Uso de los productos del bosque

Gestionar y coordinar con las instituciones competentes y cooperación para 
implementar sistemas alternativos de energía en las comunidades.

Gestionar ante las instituciones competentes la implementación del 
servicio de internet.

2.4 BIOECONOMÍA
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¿Qué alternativas planteamos ante esta 
situación?

• Promover la reforestación con especies nativas y aprovechamiento sostenible 
en zonas priorizadas.

• Recuperar áreas degradadas para su restauración natural y disponer de 
espacios de recolección de productos y alimentos.

• Fortalecer los sistemas tradicionales y culturales de producción.

Los Shuar mantenemos ciertas tradiciones autóctonas como la pesca, la caza y 
la recolección de frutos en el bosque. Así mismo utilizamos algunos materiales 
nativos de la zona como troncos y semillas para hacer artesanías, las cuales son 
muy valoradas entre los visitantes tanto nacionales como extranjeros. 

La bioeconomía practicada milenariamente por las nacionalidades se basa en 
la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad para la generación de 
productos y alimentos.  Es una manera de contar con un recurso económico 
para las comunidades y familias de la Asociación Shuar El Pangui. 

Los bosques son grandes proveedores de productos para la alimentación 
familiar, la salud, las construcciones sostenibles y las artesanías; también son 
espacios atractivos para el turismo.

Aprovechamos la madera de las especies seiqui, guantón, yumbingue, arabisco, 
yarazo, corcho, porotillo, entre otras.  La madera es utilizada solo para fines de 
la construcción de viviendas o también para elaborar herramientas. También 
realizamos la caza de ciertas especies del campo como es el de sajino, guanta, 
armadillo, capibara, guatusa, entre otros. 

Los problemas que se presentan en el tema del uso de los productos del 
bosque son:

Escaso productos alimenticios en el bosque por contaminación con actividades 
extractivas, dependiendo totalmente de la producción de las ajas.
Pérdida de ecosistemas y deforestación para la implementación de ganadería.
Falta de apoyo de las autoridades competentes para el desarrollo de proyectos 
productivos que generen beneficios económicos para las Familias Shuar.
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Biorecursos para la economía

Nuestro territorio tiene un área de mayor extensión de bosques naturales 
seguido del sector agropecuario. El sector agropecuario cumple un papel de 
relevancia en la economía local, como generador de productos de exportación 
así como abastecedor del mercado interno ocupando una extensión de 1.657,01 
hectáreas, es decir el 30,91 % de la superficie del territorio de nuestra Asociación.

Las comunidades realizan actividades agrícolas cuya producción se centra en 
cultivos principalmente para la alimentación y el excedente en el mejor de los 
casos es para la comercialización. Entre los principales cultivos de los huertos 
o ajas se tiene el plátano, yuca, chonta, cacao, papaya, maíz, papachina, entre 
otros. 
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El 100% de las mujeres de todas las comunidades se dedican a la crianza de pollos, 
utilizados para el autoconsumo y también para la venta entre la familia ampliada. 
El 30% de los hombres realizan el cuidado del ganado y su comercialización.
Los Shuar hemos desarrollado actividades de bioeconomía basada en el 
conocimiento ancestral de la diversificación de la producción en nuestras ajas y 
la utilización sostenible de la biodiversidad. Entre los productos que son parte 
de las cadenas de bioeconomía en emprendimientos desarrollados en la región, 
se encuentran: fibras, morete, ungurahua, vainilla, ishpingo, palma de fibra de 
escoba, plantas medicinales, guayusa, hongo metarhizium anisopliae y especies 
forestales como son la balsa y cedro. Por otro lado, el turismo sostenible y la 
producción y venta de artesanías constituyen otras formas de actividad de 
bioeconomía. Sin embargo en nuestro territorio tenemos: guayusa, vainilla, achu 
(morete).

Esta realidad, sin embargo, se encuentra con algunos problemas, entre los que 
podemos mencionar:

• Precios bajos por influencia de los intermediarios ocasionan que las familias 
no obtengan precios justos de sus productos.

• Apoyo y capacitación insuficiente para generar emprendimientos productivos 
y artesanías.

• Pérdida de la forma diversificada de producir en las ajas shuar por la 
aculturización.

• Deforestación por implementación de monocultivos y pastos ocasionan la 
perdida de la forma diversificada de producir en las ajas o huertos familiares.

• Disminución de la costumbre de trabajar mediante la influencia de las fases 
lunares.

• Variación de Calendarios agroecológicos, por efecto de cambio climático. 

• Desvalorización de la mujer en la producción agropecuaria.

• No se implementan programas ni proyectos para el desarrollo productivo en 
las comunidades de la Asociación Shuar el Pangui
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¿Qué alternativas planteamos 
ante esta situación?
Coordinar con las instituciones competentes y con universidades para la 
capacitación y desarrollo de proyectos y emprendimientos productivos, en las 
siguientes ramas:

• Ramas técnicas (electrónica, carpintería, mecánica, costura, gastronomía, 
turismo, agricultura, ganadería, piscicultura, otros.) dirigido a jóvenes y 
adultos para generar emprendimientos y desarrollo económico en la zona.

• Liderazgo y desarrollo de emprendimientos productivos de mujeres.

• Técnica e implementación de ganadería sostenible y mejoramiento del 
ganado y del pasto.

Implementar sistemas sostenibles y diversificación de la producción.

• Fortalecer los sistemas tradicionales y culturales de producción.

• Rescatar el conocimiento y saber cultural del uso del calendario lunar.

• Promover la reforestación con especies nativas y aprovechamiento sostenible 
en zonas priorizadas.

Gestionar y coordinar con los organismos competentes la implementación 
de ferias comunitarias para promover la comercialización, competitividad e 
intercambio de productos.
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Turismo

En el territorio de la Asociación se identifican dos atractivos turísticos: Cascada 
Manchinantza y el río Zamora.  La cascada tiene una altitud de 10 metros y 
el agua presenta una coloración rojiza debido a la existencia de minerales. El 
río atraviesa el territorio de nuestra Asociación y es navegable durante todo 
su trayecto. Además, la riqueza biológica, paisajística y étnica del El Pangui 
también representan un atractivo para el turismo.

El sector del turismo en la Asociación presenta los siguientes problemas:

• Falta de proyectos de desarrollo turístico con relevancia en la cultura Shuar.

• Poco interés de las autoridades públicas en implementar los proyectos 
turísticos en la Asación Pangui.

• Desconocimientos de las comunidades el valor y potencial del programa de 
turismo.

¿Qué acciones se proponen frente a esta 
problemática?

Articular con los distintos actores locales y cooperantes para implementar: 
procesos de capacitación turística, implementación de infraestructura y 
desarrollo de zonas estratégicas para el turismo comunitario (cascadas sector 
Remolino, senderismo ecológico Manchinias)
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Gestionar y coordinar para realizar el estudio para implementar la ruta fluvial 
turística sobre el río Zamora (gastronomía típica, cabañas)

Construir senderos para ir a la cascada y lugares informativos para la navegación 
del río Zamora. 

Implementar y recuperar proyectos turísticos comunitarios basado en la 
cultura Shuar y su gastronomía.

Actividad maderera

Las especies de madera que existen en las comunidades son: seiqui, copal, 
guantón, cedro, cedrillo, porotillo, corcho, yumbingue, pachaco, bella maría, 
arabisco, entre otros. 
Por lo general los productores en la zona son de pequeña escala, es decir 
que poseen entre 5 a 20 hectáreas de terreno, sin embargo, existen medianos 
productores que poseen entre 21 a 60 hectáreas de terreno y muy pocos son 
grandes productores que poseen más de 60 hectáreas.

Los problemas que se detectaron con respecto a la actividad maderera 

Precios de la madera son impuestos por los intermediarios.
Tala indiscriminada causa deforestación en el territorio, deslaves, pérdida de la 
fertilidad de los suelos y disminución del caudal de los ríos.
Aunque para reducir estos problemas, también es importante mantener el 
enfoque en implementar políticas para el adecuado manejo forestal y fortalecer 
la producción del aja shuar.
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¿Qué alternativas planteamos?

• Implementar sistemas de piscicultura con especies endémicas.

• Coordinar con las instituciones competentes para la capacitación, asistencia 
técnica e implementación de ganadería sostenible en la zona.

• Implementar proyectos de producción de animales menores como, aves de 
corral, cuy y proyectos de piscicultura sostenibles. 

• Implementar sistemas sostenibles de ganadería, mejorando la genética de la 
raza Charoláis, mejoramiento de pastos, entre otros.

Actividades ganaderas y de especies 
menores
• El 87% de las parcelas son destinadas a pastos para el ganado. El mediano 

productor tiene en promedio 22 cabezas de ganado, aves, porcinos y el 
pequeño productor posee en promedio 3 cabezas de ganado, dos porcinos y 
10 aves. El 26% de las familias se dedican a la piscicultura para la crianza de 
la tilapia entre otras especies.

De esta situación se desprenden algunos problemas como:

• No se implementa actividades ganaderas sostenibles ocasionando mayor 
índice de deforestación en la zona

• Falta de apoyo de las instituciones del Gobierno para generar proyectos 
piscícolas.
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Comercio

• Tratamos de vender nuestros productos sin la intervención de los 
intermediarios, para evitar el abuso en los precios y el efecto negativo que 
esto tiene en las familias. 

• Para realizar la comercialización de los productos que la familia cultiva en sus 
comunidades, nos trasladamos al mercado del complejo ferial del Pangui, que 
es un establecimiento de expendio de productos con un terreno de 2.700 m2.

• En la actualidad existe la intención de exportar productos de la artesanía, 
hongos para la gastronomía y también vainilla.

Los problemas que se presentan a la hora de la comercialización son:

• No se tiene un estudio de mercado lo que dificulta conocer cuáles son los 
productos que prefieren los clientes en El Pangui.

• La presencia de intermediarios hace que los productos se vendan a precios 
bajos.

• No existe conocimiento para dar un precio justo a los productos.

• Poco apoyo de las instituciones competentes para generar emprendimientos 
productivos.

• Dificultades para comercializar sus productos por las grandes distancias y 
dificultad para transportar.
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¿Qué acciones se proponen 
ante esta situación?

• Realizar estudios de mercado de los productos de la asociación.

• Dar el valor agregado a los productos para un comercio justo.

• Crear centros de acopio para ventas directas de los productos locales

Movilidad y Transporte

Para llegar a la cabecera de El Pangui, contamos con una vía estatal primaria 
conocida como la Troncal Amazónica E45, que va de sur a norte desde el Cantón 
Yantzaza hasta comunicar con la provincia de Morona Santiago. Además, a través 
del río Zamora existe transporte fluvial, que también comunica poblados, aunque 
en pequeña magnitud. 

El Pangui cuenta con el servicio de transporte interprovincial, transporte inter 
cantonal, tanto para transporte de pasajeros como de carga. Además, existen 
cooperativas de transporte mixto (camionetas) y taxis convencionales que 
operan desde los distintos centros urbanos, principalmente hacia los diferentes 
barrios y recintos del cantón. 
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El transporte fluvial consiste en una pequeña cantidad de botes a motor que 
circulan que generalmente pertenecen a las comunidades asentadas en el lado 
este del río Zamora, en donde no existen vías terrestres.

Los problemas que se identificaron en este ámbito son:

• No todas las comunidades tienen acceso terrestre.

• Dificultad en la movilidad terrestre y fluvial entre las comunidades por mal 
estado de las vías.

• Altos costos de movilización por carreteras en pésimo estado. 

• Falta de botes para transportarse entre las comunidades.
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¿Qué alternativas planteamos?

• Gestionar para la apertura de caminos comunitarios (vía Tiukcha -Remolino)

• Gestionar para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial rural (El 
Pangui, Pachkius, Micha Nunka, Manchinias, tanto terrestre como fluvial.

• Gestionar y coordinar para elaborar los estudios y construcción de puente 
carrozable (comunidad Michanunka, Manchinias)

2.5 AUTONOMÍA Y GOBIERNO

Organización y participación comunitaria

Cada comunidad está representada por los directivos de las comunidades, siendo 
la principal autoridad el presidente. La directiva comunitaria está conformada 
por los líderes que representan a la Asociación para velar por los derechos la 
nacionalidad Shuar.
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Las comunidades forman parte de la Asociación y esta a su vez forma parte de 
la organización FEPNASH - ZCH que fortalece la estructura organizativa de los 
Shuar.

Las comunidades y sus miembros se reúnen en asamblea para tomar decisiones 
en función de los problemas existentes, sean estos territoriales, familiares, 
sociales, o relacionados con la extracción minera. Las opiniones son respetadas, 
existe democracia dentro de las comunidades. 

La máxima autoridad en las comunidades es designada en asamblea con la 
participación de los socios. Existe predisposición de los jóvenes y mujeres para 
formar parte de la organización de los gobiernos comunitarios, sin embargo, no 
siempre se dan los espacios.

La forma más común de participación comunitaria son las mingas, donde 
participan todos los miembros de la comunidad.

El principal problema que identificamos en este aspecto se relaciona con los 
siguientes puntos:

• Incomprensión del pensamiento shuar por parte de algunas instituciones y 
sus normativas.

• Falta de participación ciudadana en los proyectos desarrollados por los 
organismos de Gobierno.
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¿Qué planteamos ante esto?

• Implementar una mesa de articulación con las autoridades competentes 
para encaminar acciones conjuntas para la planificación e implementación 
de acciones en los territorios ancestrales de nuestra Asociación Shuar El 
Pangui.

• Capacitar sobre liderazgo para fortalecer la autonomía.

• Promover la participación de todos los grupos poblacionales de las 
comunidades en los procesos de toma de decisiones.

• Deficiente gestión de los niveles de Gobierno para hacer partícipes a las 
Nacionalidades en temas referentes a la organización de su territorio.

• Falta formar a los jóvenes y mujeres en el proceso organizativo, liderazgo 
para la gobernanza y defensa de sus territorios.
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Autonomía y determinación Shuar

El 62% de las familias Shuar indican que no existe el respaldo de las autoridades 
locales, nacionales e internacionales para ejercer autonomía y formas de 
gobierno propio de las nacionalidades, como son los Gobiernos de Régimen 
Especial con la Circunscripciones Territoriales Indígenas CTI.

Los conflictos son resueltos a través de la justicia occidental, pero, también se 
solicita ayuda a las grandes organizaciones que representan a las nacionalidades 
de nuestro país. En general las familias Shuar están de acuerdo que su pueblo 
maneje la justicia indígena y soluciones sus conflictos aplicando las normas y 
leyes propias.

¿Qué problemas identificamos en este aspecto?

Debilitamiento de la autonomía del Shuar debido a la intromisión de las grandes 
concesiones mineras y empresas de industrialización.

Pérdida de identidad para la autodeterminación debido al cambio de pensamiento 
de vida de algunos Shuar.

¿Qué proponemos ante esta situación?

Revisión y actualización de las normas comunitarias para fortalecer la autonomía 
y Gobierno.
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• La bioregión de Cuencas Sagradas (CS) tiene más de 35 millones de 
hectáreas, de las cuales 33 millones son bosques tropicales. Es el hogar 
de más de 30 pueblos y nacionalidades indígenas, incluidos al menos dos 
pueblos en situación de aislamiento. 

• El 45% del área está en manos de los pueblos indígenas, incluidas dos 
zonas intangibles, una de ellas para pueblos en aislamiento en Ecuador. 
Adicionalmente, existen 2.304.619 ha. de tierra en proceso de titulación, 
la propuesta de la Reserva Indígena Napo Tigre y los territorios integrales 
indígenas en Perú.

• El 60% de este corredor está compuesto por áreas protegidas y territorios 
indígenas. El 22,2% de la bioregión de CS ha sido reconocido como áreas 
protegidas.

¿Qué problemas se presentan para la protección de la región de Cuencas 
Sagradas? 

• El cambio de uso del suelo, destinado a la ganadería y agricultura intensiva, 
es parte de una cadena de intrusiones y alteraciones dentro de la bio región 
de CS.

• La degradación del bioecosistema, territorios indígenas y áreas protegidas de 
la cuenca amazónica contribuye a las afectaciones por el Cambio Climático. 
El Pangui es parte de una cadena de biodegradación para la región.

• La pérdida de la selva amazónica afecta la capacidad de producir alimentos 
y la pérdida de medios de vida de pueblos y nacionalidades que habitan la 
región. Como es el caso de los Shuar de El Pangui, han perdido en gran parte 
la forma de producir alimentos.

• Falta de restauración, reforestación y tratamiento de los ríos contaminados 
en el país.

• Pérdida de bosques naturales por la deforestación ocasionada por la 
apertura de nuevas carreteras

• Las actividades de minería ilegal están generalizadas en la región y afectan 
las fuentes de agua de las comunidades locales y agravan la corrupción y la 
violencia.

2.6 CUENCAS SAGRADAS
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¿Qué alternativas de solución proponemos?

• Coordinar y generar convenios para la restauración de ecosistemas prioritarios, 
recuperación de zonas de recarga hídrica en el territorio y generación de 
servicios ambientales de mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio 
climático, gestión de riesgos.

• Promover la aplicación de la normativa de consulta previa e informada 
que garantice los derechos colectivos de las familias y comunidades de la 
Asociación Shuar El Pangui.

• Realizar la zonificación para el manejo y uso del territorio sostenible 
incorporando el conocimiento biocultural.

• Gestionar para el control de la contaminación de actividades industriales 
mineras en áreas de influencia de fuentes de agua.

• Gestionar y coordinar acciones con los GAD, Cooperantes para el manejo 
integral del recurso hídrico en la zona y acceso de agua segura.

• Identificar zonas de prioridad hídrica en el territorio para coordinar su 
protección.

• Las acciones y alternativas que hemos identificado en cada uno de los 
seis elementos recorridos se concretan en programas y proyectos, que 
posibilitarán que nuestros espacios de vida y nuestra cultura se mantengan y 
que se conviertan en un referente de desarrollo sostenible:
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Recuperar nuestros espacios de vida 
para la defensa y manejo del territorio de 
acuerdo con prácticas milenarias. 

Promover la conservación de los espacios 
naturales existentes para asegurar la 
provisión de recursos vitales para la vida y 
servicios ambientales.

Recuperar la memoria histórica y la 
identidad cultural de los Shuar de la 
Asociación El Pangui. 

Territorio

Cosmovisión

• Estudios de Impacto Ambiental.

• Georreferenciación de limites comunitarios 
y de la asociación El Pangui.

• Legalización de tierras comunitarias

• Zonificación comunitaria de manejo del 
territorio.

• Elaboración de normativas comunitarias y 
de la Aso. Shuar El Pangui para controlar 
actividades extractivas y minería artesanal.

• Reforestación con especies forestales 
nativas.

• Recuperación y protección de zonas 
de recarga hídrica articulado con las 
instituciones competentes.

• Sistema de manejo de agroquímicos.

• Desarrollo de normativas comunitarias 
para implementar sistemas de desarrollo 
sostenible de minería.

• Aplicación de la normativa de la consulta 
previa libre e informada que garantice los 
derechos colectivos y de comunidades de 
la asociación.

• Rescate de saberes y prácticas 
ancestrales.

• Revalorización de la gastronomía Shuar.

• Fortalecimiento de la práctica de 
artesanías.

• Organización de espacios de igualdad y 
no discriminación.

Elementos Plan 
de Vida Objetivos estratégicos 2021 Acciones
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Promover el desarrollo cultural de 
los espacios de vida comunitarios 
ordenados, equitativos, seguros y con 
acceso a los servicios sociales, servicios 
básicos y movilidad para la construcción 
de un territorio integrador y de 
complementariedad con las poblaciones 
vivas.

Pluriversidad

• Desarrollar un plan patrimonial y cultural 
de salvaguarda y difusión de la cultura 
Shuar de la Aso. Shuar El Pangui.

• Implementar un sendero ecológico con 
espacios culturales para la promoción de 
la cultura Shuar.

• Recuperación de espacios sagrados 
alterados por las actividades mineras para 
la conservación.

• Rescate de la oralidad como base de la 
transmisión de la sabiduría y conocimiento.

• Rescate de los juegos tradicionales Shuar.

• Gestión para reapertura de centros 
educativos.

• Capacitación para el rescate de la 
enseñanza Shuar y brindar oportunidades 
a los jpovenes de nacionalidad Shuar en 
las escuelas bilingües.

• Gestionar el mantenimiento y adecuación 
e implementación tecnológica de las 
unidades educativas en las comunidades.

• Desarrollar un estudio de arquitectura Shuar 
para implementar en las comunidades

• Gestionar la ampliación del servicio de 
salud incluyente y apoyar las políticas 
sectoriales para el servicio de salud, 
fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento sanitario.

• Recuperación de plantas medicinales.

• Gestión para dotar de agua potable a las 
familias de la Asociación Shuar El Pangui.

• Gestionar para la implementar sistemas de 
alcantarillado en las comunidades.

• Gestionar para implementar plantas de 
tratamiento de aguas servidas en la zona.

• Manejo de desechos sólidos y reciclaje

• Gestión para implementar espacios 
recreativos.

• Gestión para el mejoramiento y 
adecuación de espacios comunitarios.

• Gestión para la implementación de 
energía limpia.

Objetivos estratégicos 2021 AccionesElementos Plan 
de Vida
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Impulsar la forma de producción ancestral 
con la generación de emprendimientos 
comunitarios con base en actividades 
bio ambientales, bio económicas y 
biocomercio como alternativa de 
desarrollo sostenible garantizando la 
seguridad alimentaria.

Bioeconomía

• Articular y coordinar con los entes 
competentes para la capacitación, 
asistencia técnica, tecnificación de la 
producción, generación de valor agregado.

• Capacitar en diferentes ramas técnicas 
(electrónica, carpintería, mecánica, costura, 
gastronomía, turismo, etc.) dirigido a jóvenes 
y adultos para generar emprendimientos y 
desarrollo económico en la zona.

• Investigación, tecnología, rescate de saberes 
para el desarrollo de bioconocimiento, 
bioeconomía en las comunidades.

• Transferencia de conocimientos y saberes, 
articulado con tecnologías pertinentes 
para el rescate de la forma ancestral de 
producción biocultural.

• Coordinación para la capacitación e 
implementación de bio emprendimientos.

• Coordinar para promover la asociatividad y 
el desarrollo de emprendimientos productivos 
e impulso de cadenas productivas con valor 
agregado para lograr la reactiva.

• Gestión para implementar un espacio para 
la comercialización de productos de la Aso. 
Shuar El Pangui.

• Gestión para implementar  
bioemprendimientos de mujeres.

• Gestión para el asfaltado vial.

• Gestión para la implementación de dos 
puentes carrozables.

• Gestión para la apertura de caminos 
comunitarios.

• Gestión para implementar acciones 
favorables para la potenciación y desarrollo 
turístico.

• Y crianza de aves menores

• Implementación de sistemas piscícolas, 
crianza de peces nativos y aves menores.

Objetivos estratégicos 2021 AccionesElementos Plan 
de Vida
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Promover procesos organizativos de 
fortalecimiento de nuestra autonomía y 
Gobierno, articulando el Plan de Vida con 
los GAD, instituciones del estado como un 
mecanismo de participación y derechos 
ciudadanos.

Promover la conservación de los espacios 
naturales existentes para asegurar la 
provisión de recursos vitales para la vida y 
servicios ambientales.

Autonomía 
y Gobierno

Cuencas 
Sagradas

• Legalización de tierras comunitarias.

• Coordinación para implementar mesas de 
articulación de acciones con los GAD.

• Fortalecimiento organizativo e institucional 
de la Aso. Shuar El Pangui.

• Proyecto de capacitación en gobernanza 
territorial y desarrollo comunitario para 
líderes de las comunidades bases, mujeres 
y jóvenes.

• Elaborar normativas comunitarias y de 
la Aso. Shuar El Pangui para controlar 
actividades extractivas – mineras.

• Implementación de ganadería sostenible.

• Mejoramiento genético del ganado.

• Mejoramiento de pastos.

• Reforestación con especies forestales 
nativas.

• Recuperación y protección de zonas 
de recarga hídrica articulado con las 
instituciones competentes.

Objetivos estratégicos 2021 AccionesElementos Plan 
de Vida
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¿Cómo nos vemos 
a futuro?3

Para nosotros los Shuar, nuestro camino a seguir se enfoca en la cosmovisión 
del futuro que se construye con nuestro pasado y la realidad del presente, 
entendiendo la evolución y la incertidumbre frente a lo que podría suceder en 
el futuro. Por eso es importante pensar nuestro camino para nuestro Plan de 
Vida para construir, materializar y recibir con seguridad el futuro que visionamos 
como Shuar en nuestros territorios y comunidades.

La Asociación Shuar El Pangui vivimos en nuestras propias tierras, en ii 

nunke (territorio) comunitario consolidado a través de su legalización, 

libre de contaminación, con manejo adecuado de los recursos 

naturales (entsa-agua, nunka-tierra, Kampuntin selva) y amigable 

con la naturaleza, generando un modelo de desarrollo sostenible 

que nos permita producir, recuperar nuestros conocimientos, saberes 

y conservar nuestros Kampuntin - bosques y espacios sagrados, con 

una población consciente culturalmente que ejerce sus derechos 

de convivencia en el territorio y la corresponsabilidad. Revalorizamos 

la aja Shuar como medio de seguridad alimentaria y generamos 

emprendimientos bioeconómicos mejorando las condiciones de vida 

de nuestras familias.

Visión al 2035
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El propósito de vida de la Asociación Shuar El Pangui permite identificar 
hacia donde vamos los Shuar con nuestra visión, estableciendo una serie 
de intenciones, producto de la discusión participativa, que identifican las 
aspiraciones de vida de nuestras comunidades y familias:

• Territorio legalizado.

• Territorio libre de contaminación de agua, bosques, animales y personas.

• Territorio libre de concesiones mineras.

• Espacios de vida con deforestación controlada.

• Ganadería sostenible desarrollada.

• Shuar con capacidad para producir.

• Identidad cultural y conocimiento del Nunka Nua y el poder de Tuna 
revalorizados.

• Saberes ancestrales, conocimientos en medicina ancestral y utilidad de 
plantas medicinales recuperados.

• Importancia del aja o huerto familiar recuperada.

• Práctica de celebraciones ancestrales y rituales rescatada.

• Emprendimientos productivos y bioemprendimientos.

• Estructura e infraestructura vial del territorio en buen estado para transportar 
los productos y menorar la comercialización.

• Recursos económicos encaminados a solucionar temas de conflictos de tierra 
y legalización.

• Generación de emprendimientos y economía local.

• Solución de la inequidad social. 

• Fortalecimiento de la educación y la salud. 

• Prevención de riesgos pandémicos.

• Eliminación de la discriminación étnica, asignados.

Propósito del pensamiento 
de vida de los Shuar
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IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN DE VIDA4

Para que el Plan de Vida pueda ser implementado, debe ser coordinado y 
articulado con las instituciones del Estado, Secretaría Técnica de la Circunscripción 
Territorial Especial Amazónica, Gobiernos Autónomos Descentralizados y otros 
organismos de cooperación.

En este sentido, será necesario impulsar mecanismos para mejorar la capacidad 
de gestión de los dirigentes de nuestra Asociación y comunidades, así como 
generar procesos para implementar y evaluar el Plan de Vida, facilitando la 
articulación interinstitucional con la Nacionalidad, para lograr el cumplimiento 
de la visión de vida. 

Los espacios de articulación son los siguientes: 

• Asambleas locales 

• Presupuestos participativos

• Asambleas de socialización de proyectos.
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- Consejo de gobierno de la Asociación: Será el responsable de la gestión para 
la implementación del Plan de Vida. Es el responsable de la ejecución de las 
acciones. Los vocales del consejo de gobierno de la Asociación son los encargados 
de ejecutar la planificación de cada elemento; el presidente de la Asociación se 
encargará del elemento constitutivo de autonomía y gobierno.

- Consejo de gobierno comunitarios: Los vocales de los consejos de gobierno 
comunitario coordinarán y se articularán con el consejo de gobierno de la 
Asociación para ejecutar la planificación de cada elemento en sus territorios 
comunitarios; el presidente de la comunidad se encargará del elemento de 
autonomía y gobierno, de manera articulada con el presidente de la asociación 
El Pangui.

- Dirigentes: Son facilitadores, coordinadores y responsables de la ejecución de 
los proyectos priorizados en los diferentes componentes del Plan de Vida.

- Unidad Estratégica del comité de gestión territorial: Es el punto intermedio 
entre el consejo de gobierno de la asociación, la dirigencia comunitaria y los 
técnicos de apoyo que conformarían la unidad estratégica del comité de gestión 
territorial. 

- Técnicos de apoyo: El apoyo técnico estará integrado por técnicos de apoyo de 
los GAD mediante acuerdos o convenios, pasantes de universidades o técnicos 
de la Asociación. 

Funciones generales para la 
implementación del Plan de Vida
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El Plan de Vida debe coordinarse a través de un conjunto de procesos, instrumentos 
y espacios de articulación que permita su implementación.

Procesos para la implementación: 

• Coordinación y articulación con las instituciones públicas, privadas, GAD, 
STCTEA

• Socialización de procesos y concertación con los actores 

• Transferencia de documentos, herramientas y conocimientos que son 
relevantes para la implementación del Plan de Vida.

• Gestión, coordinación y articulación con los GAD, instituciones y cooperantes 
para priorizar e implementar el Plan de Vida

• Ejecución de programas y proyectos priorizados

• Seguimiento y evaluación 

• Retroalimentación y aprendizaje colaborativo.

Estrategias de coordinación y articulación 
para implementar el Plan de Vida 
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Se elaborará un informe anual consolidado de seguimiento y evaluación al 
cumplimiento del Plan de Vida. El informe contendrá un análisis del cumplimiento 
de las metas de resultado del Plan de Vida y de las posibles causas que pudieron 
intervenir en el comportamiento del indicador, y las alertas y recomendaciones 
obtenidas de los procesos de seguimiento y evaluación, con el propósito de 
definir acciones preventivas y correctivas frente a las estrategias implementadas 
por la Nacionalidad Shuar.

El Plan de Vida es un documento flexible que se debe adaptar a los cambios que 
puedan darse en la comunidad y la asociación en el contexto político, social y 
ambiental, local, regional y nacional.

Dado que plantea la visión de los Shuar, los objetivos a alcanzar y las actividades a 
realizar, es recomendable que al menos cada cuatro años la asociación organice 
una revisión global a profundidad de la implementación del Plan de Vida y 
evalúe la posibilidad de modificar las actividades planificadas, los objetivos y, 
en caso de ser necesario, la visión. En este proceso se debe tomar en cuenta los 
resultados de las revisiones periódicas del Plan de Vida que se hayan llevado a 
cabo.

Recordemos que este Plan de Vida se construye con la participación de todos y 
todas y que los principios del Plan de Vida de la Asociación Shuar El Pangui son:

Los Shuar somos responsables del planteamiento del camino de vida a seguir 
con la construcción de un territorio sostenible y ambientalmente sano para la 
vida.

Los Shuar somos respetuosos de los derechos de la naturaleza y tenemos 
pensamientos claros de vida, orientados a la conservación de los recursos 
naturales, la defensa de nuestros espacios de vida y generación de desarrollo 
sostenible.

Los Shuar vamos a ser un referente cultural que revaloriza la identidad cultural 
y los conocimientos ancestrales conectados al Nunkui Nua, Arútam, Etsa.

Estrategias de seguimiento del 
cumplimiento del Plan de Vida 

Retroalimentación 
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PLAN DE VIDA DE LA ASOCIACIÓN
 SHUAR EL PANGUI 2021

“Quien no tiene visión de vida muere, quien no tiene 
fuerza de visión perderá la batalla, y la vida del Shuar 
correrá peligro”. 
Participantes Plan de Vida Asociación Shuar Pangui 2021
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