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Ritos y fechas que celebra el pueblo shuar en
Morona Santiago

Hombres y mujeres de la comunidad de Yukia, representante del
pueblo  shuar,  visten  sus  trajes  tradicionales  para  interpretar  las
danzas ancestrales. Cortesía 

Por agradecimiento a la tierra por los frutos, para celebrar la
victoria de una guerra o batalla, o para purificar el cuerpo y
sanar las enfermedades son algunas de las razones por las
que el pueblo shuar realiza ceremonias.

Nelly Wampash, originaria de la comunidad Yukias en la provincia de
Morona  Santiago,  comentó  que  en  la  actualidad  su  pueblo  se



encuentra dentro de un proceso de rescate de la memoria histórica
y de muchas de sus tradiciones.
“El  objetivo  es  que  las  nuevas  generaciones  conserven  nuestras
danzas  culturales,  fechas  históricas,  la  gastronomía  y  demás
tradiciones que vienen desde nuestros ancestros”, reseñó.

Uno de los ejes de trabajo que se desarrolla dentro de la comunidad
es la conservación de la tradición dancística y su divulgación tanto
dentro  de  la  provincia  amazónica  como  en  otras  regiones.
Es así que Wampash destacó la importancia de tres festividades:
Fiesta de la chonta, de la culebra y de la ayahuasca.

Fiesta de la chonta

La representante de la comunidad de Yukias dio a conocer que la
Fiesta de la chonta, “Uwi ijiamrutai"; es en agradecimiento al dios
“Arutamt” por los productos y alimentación que brinda al pueblo.

“Es la representación de la abundancia. En este periodo es cuando
los  animales  silvestres  se  reproducen  más,  los  árboles  dan  sus
frutos y la tierra da sus productos. Esta ceremonia es sagrada con
la  que  nadie  puede  jugar,  podría  llegar  una  maldición”,  explicó
Wampash.



Dentro  de  la  ceremonia  se  representan  todas  las  etapas  de  la
chonta: la siembra, el crecimiento, la maduración, la cosecha y la
preparación. “El ‘Uwi ijiamrutai’ se efectúa en la época de cosecha
que, generalmente, es entre el mes de diciembre y enero”, explicó
la comunera.

Este ritual es encabezado por el sabio del pueblo, también forman
parte los hombres cazadores y las mujeres que están en proceso de
contraer  matrimonio.  “Su participación es importante,  ya que en
esta ceremonia reciben las bendiciones de los dioses y del sabio de
la comunidad”, puntualizó la representante de la comunidad.

Además,  destacó  que  los  roles  que  desarrollan  los  varones  y
mujeres,  dentro  de  la  ceremonia,  son  diferentes:  el  hombre
representa el proceso de la cosecha y la mujer cocina la chonta para
elaborar la chicha. “Todas las actividades que representan la fuerza
física son exclusivas para los varones”, acotó Wampash.

Esta ceremonia reúne a toda la comunidad y, al  finalizar todo el
proceso, se bebe la chicha que fue elaborada con la chonta. “Es
importante  destacar  que  nunca  puede  sobrar  chicha  para  el  día
siguiente, la tradición manda que debe ser consumida toda durante
el día de fiesta”, indicó.



Fiesta de la culebra

Este ritual es de gran importancia para completar el procesos de
recuperación de las  personas  que se encuentran mal  de salud a
causa de la picazón de una serpiente, denominada “Napimiamu” en
shuar. “Esta ceremonia puede ser realizada, únicamente, por una
persona que haya sido picada por una serpiente; es decir, por un
‘uwishin’”, recalcó Wampash.

Durante la ceremonia se sacrifican diversos animales venenosos y
se los prepara en diversos tipos de comidas para garantizar, según
sus creencias ancestrales, la recuperación total de la salud.
“Los hombres que son parte de la familia del enfermo salen de caza
unos días  antes  de la  ceremonia y  reúnen todos  los  animales  y
frutos  que  serán  compartidos  durante  la  sanación”,  detalló
Wampash.
Además, utilizando un fruto denominado "sua",  se pinta sobre el
cuerpo  de  quien  se  recupera  de  la  picadura  diversas  formas  de
serpientes que representan a todas las  especies que existen; de
cubre todo el cuerpo.



“El resultado es una protección para quien fue picado con el objetivo
de que no recaiga en enfermedad”, resaltó Wampash.

Fiesta del ayahuasca

Según explicó Wampash, esta fiesta reemplaza, de cierta forma, a
la ceremonia de la “tsantsa” o cabezas reducidas, que era celebrada
únicamente  por  hombres  y  mujeres  adultas  como una forma de
festejar  la  victoria  de  una  guerra  o  de  una  batalla.
“Las mujeres festejaban el poder que sus esposos que llegaban de
la guerra como ganadores, además, participaban los jóvenes que
eran  elegidos  para  ser  los  nuevos  guerreros  de  la  comunidad”,
recordó la comunera.

Sin embargo, en la actualidad, explicó Wampash que esta danza ya
no se la celebra. “Ya no reducimos las cabezas de las personas”,
aclaró. En su lugar se la transformó en la Fiesta de la ayahuasca o
“natemamu”.
“Esta fiesta es más espiritual, para limpiar tanto el cuerpo como el
espíritu de los jóvenes que son guerreros. Esto ayuda a que no se
quede  nada  de  lo  malo  que  pasó  en  la  batalla  dentro  de
ellos”,concluyó la representante de la comunidad Yukias.(CLP) (I)

Cuenca.
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