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Resumen 

 

Por más de 50 años, el pueblo Shuar del Vicariato Apostólico de Méndez, ha sido 

evangelizado a través de un proceso teológico pastoral especifico, creado y desarrollado en el 

Seminario Wea Nekáptai, el propósito de este artículo es tratar de evidenciar si esta metodología 

ha logrado tener o no, algún impacto en la formación humano cristiana de los Shuar de Morona 

Santiago.  

 

¿Es verdad que la formación inculturada, impartida en el Wea Nekáptai, ha permitido 

que el anuncio de la Buena Nueva, llegue al corazón y, por ende, a la práctica del evangelio en 

el pueblo Shuar?; ¿Qué pasaría si el Wea Nekáptai y sus ministros dejarán de actuar en el 

territorio?  

 

Para la elaboración del presente articulo académico se ha usado como herramienta 

principal la entrevista, que conjuntamente con el método histórico nos ha permitido obtener los 

datos necesarios. Uno de los hallazgos más significativos de la presente investigación, es la 

extensa producción de textos totalmente inculturados para el pueblo Shuar, que no son simples 

traducciones de textos hispanos, sino que, responden a la mitología e historia del pueblo Shuar 

en torno a su Fe, contrastándola y purificándola a la luz del evangelio.  

 

El impacto del Wea Nekáptai en el anuncio de la Buena Nueva al pueblo Shuar es 

invaluable, el proceso inculturado para la formación de ministros es prácticamente impecable, 

lo cual ha permitido que más 400 comunidades tengan a sus hermanos como ministros, que, en 

sus diversas funciones, apoyan a la formación humano cristiana de los pueblos en donde el 

sacerdote muchas veces no llega con frecuencia o simplemente no puede ir.  

 

Palabras clave: inculturación, Shuar, ministros. 

 

 



vi 

Abstract 

 

 

For more than 50 years, the Shuar people of the Apostolic Vicariate of Méndez, have 

been evangelized through a specific pastoral theological process, created and developed in the 

Wea Nekáptai seminary. The purpose of this article is to try to show if this methodology has 

managed to have some impact or none at all on the formation of human cristianity of the Shuar 

people of Morona Santiago.  

 

Is it true that the uncultured formation, imparted from the Wea Nekáptai, has allowed 

the gospel to reach the heart and, finally, to the practice of the Gospel among the Shuar people? 

What would happen if the Wea Nekáptai and their ministers stopped taking action in the 

territory?  

 

For the preparation of this academic article, the primary tool that was used, was an 

interview, which together with the historical method has allowed us to obtain the necessary data 

for this work. One of the most significant findings of the current investigation is the extensive 

production of completely uncultured text for the Shuar people, which are not only translations 

of Hispanic texts, but also a response to the mythology and history of the Shuar people around 

their Faith, contrasting and purifying it in the light of the gospel.  

 

The impact of the Wea Nekáptai announcement of the gospel to the Shuar people is 

priceless, the uncultured process for the formation of ministers is practically impeccable, which 

has allowed more than 400 communities to have their brothers as ministers, who, in their 

various functions, support the human cristianity formation of the towns where the priest 

sometimes does not arrive frequently or simply often cannot go. 

 

Keywords: inculturation, Shuar, ministers 
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Introducción 

 

 

“El pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene su 

cultura propia con sus luces y sombras. Es allí donde debe encarnarse el Evangelio” 

E.G, 11, 118 

 

El Vicariato Apostólico de Méndez, (VAM) desde sus inicios ha buscado la 

inculturación del Evangelio en las poblaciones Shuar y Achuar que viven en el territorio de esta 

jurisdicción eclesial.  

 

Gracias al aporte de misioneros Salesianos, el VAM es el custodio del “Seminario 

Ministerial para la formación de los ministros Shuar, Wea Nekáptai”, que en su traducción al 

español sería: “la prueba del ministro” (Wea: ministro; Nekáptai: prueba), institución que desde 

hace 52 años ha venido trabajando en la formación doctrinal – religiosa de los ministros Shuar, 

llamados a la atención pastoral de sus hermanos en cada una de sus comunidades.  

 

Durante estos años de incansable trabajo de acompañamiento pastoral, muchos Shuar se 

han formado como ministros laicos en sus diversos niveles: ministros de la palabra o 

Etsérkartin, ministro de la eucaristía o Ayúrcartin y ministros de los enfermos - exorcistas o 

Iíkratin; así mismo se han formado como ministros ordenados: diáconos o Imiákratin y, aunque 

la propuesta existe, no se ha logrado tener sacerdotes o Úunt Wea.   

 

Es preciso recalcar que la concepción que a título personal tenia del Wea Nekáptai 

previo a este trabajo de investigación, estaba totalmente equivocada. Confieso que debido a los 

comentarios de personas que suponía, estaban cercanas al seminario, forme una imagen que 

trastoca totalmente de la realidad que esta propuesta ha logrado en el anuncio de la Buena Nueva 

a los hermanos Shuar de los seis vicariatos amazónicos del Ecuador. 

 

Es por esa razón que el texto a continuación, no guarda relación con las preguntas que 

se formularon para la investigación, pero la investigación si guarda una profunda relación con 

los objetivos de la misma.  
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El Wea Nekáptai cuenta con una extensa producción teológica, adaptada al contexto del 

pueblo Shuar, de fácil comprensión y escrita en su idioma, uno de los últimos escritos que vio 

la luz, de la mano del P. Siro Pellizzaro sdb, fue la traducción del Nuevo Testamento a la lengua 

Shuar.  

 

Hoy por hoy, el P. Carlos Zanuto sdb, quien es el responsable de animar y acompañar 

al Wea Nekáptai, ha concluido la traducción del Antiguo Testamento y está trabajando en el 

Misal en Shuar y español para que los sacerdotes y los ministros puedan realizar el oficio de la 

Liturgia sin problemas, en cualquier idioma. 

 

El P. Siro Pellizzaro sdb pensador y fundador de este Seminario comenzó este sueño en 

Chiguaza en el año de 1963 y falleció inesperadamente el 13 de mayo del 2019 a sus 85 años, 

aunque inicialmente pensamos que con su muerte la propuesta se quedaba huérfana, sin 

embargo, en primera instancia han sido las hermanas Mari-Nuas, fruto apostólico del mismo 

Seminario quienes continuaron la labor, mientras el señor Obispo organice y delegue a quienes 

podrían no solo sostener, sino continuar impulsando la propuesta de formación y 

acompañamiento pastoral.  

 

En este contexto, es necesario que se realice un trabajo investigativo teológico que 

analice como la propuesta del Seminario ha fortalecido a la comunidad del pueblo Shuar.  

 

Este artículo busca evaluar el verdadero impacto que el Wea Nekáptai ha tenido en el 

pueblo Shuar, de manera que el Vicario Apostólico de Méndez, Mons. Néstor Montesdeoca 

Becerra sdb, pueda, junto con el Consejo de Misiones del VAM, tomar las decisiones más 

acertadas para continuar con el proceso evangelizador para el pueblo Shuar.  

 

Por otro lado, el artículo contribuirá a la reflexión teológica y pastoral por cuanto se 

podrá visibilizar, a la luz del evangelio, como el intento de la Iglesia local por inculturar la 

Buena Nueva de Jesús en el accionar y la conciencia del pueblo Shuar, ha llegado o no, a tener 

resultados. 
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Esta reflexión teológica arrojará resultados que faciliten la planificación de un accionar 

pastoral eficaz, en donde se potencialicen los aciertos y se propongan recomendaciones para 

modificar las prácticas pastorales que aún no han llegado a ser herramientas para conseguir 

todos los objetivos referentes a la evangelización del pueblo Shuar. 
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1. Contexto Histórico 

 

Todos nosotros, los cristiano – católicos e incluso aquellos que pertenecen a otras 

denominaciones religiosas, vivimos una Fe "inculturada", este es un término popular para 

aquellos que, cercanos a la vivencia de Iglesia, pasamos nuestros días tratando de cumplir con 

la misión evangélica que nos dejó Jesús. La inculturación intenta que vivamos una Fe de 

acuerdo con los valores, ideas, sistemas de expresión y métodos de acción de una cultura 

específica, y, hasta ahí, todo parece coherente, lógico y fácil.  

 

Ahora bien, los problemas se presentan cuando intentamos llevar el mensaje evangélico 

de Jesús a estos pueblos y nacionalidades que viven culturas diferentes a las de sus 

evangelizadores, y contrario a lo que podríamos pensar, este no es un problema moderno, en el 

libro de Hechos de los Apóstoles se presentan estos mismos problemas cuando Bernabé y Pablo 

empezaron a misionar a los no judíos.  

 

Conocemos que el Concilio Vaticano II (1962-1965) dio los primeros pasos para la 

apertura de la Iglesia Católica hacia el mundo moderno, sin embargo, el problema de la 

inculturación está muy lejos de estar resuelto. En el marco del CVII se pensó y fundó el 

seminario Wea Nekáptai, con la idea de dar respuesta a estas reflexiones teológico – pastorales 

que nos traía ideas claras: “es la persona humana la que hay que salvar, y es la sociedad 

humana la que hay que renovar” (GS, 3). 

 

El precedente del Wea Nekáptai se remonta a 1963, cuando en Paute se organiza la 

Escuela Apostólica Misionera EAM, con el objetivo de: “Capacitar a los Shuar como 

catequistas y líderes cristianos”. Hacia 1969, se cierra la casa salesiana en Paute y el EAM se 

traslada a Bomboiza – Morona Santiago, pero lastimosamente no tiene éxito y termina 

desapareciendo.   

 

En 1971, en la misión salesiana de Chiguaza nace el Wea Nekáptai como “vía 

ministerial inculturada, que, de ministerio en ministerio lleve a los Shuar al presbiterado”. 

Objetivo que es reconocido y aprobado en Quito en el año 1972 durante el “Congreso 
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Misionero”, es así que Monseñor Félix Pintado confiere el ministerio de Etsérkartin (ministros 

de la Palabra) a los siete fundadores de esta vía ministerial.  

 

Hacia el año 1976 el entusiasmo de los participantes es tal, que se les confiere a los 

ministros administrar los bautismos y bendecir los matrimonios, sin embargo, esto evidencia la 

necesidad de una mayor formación, naciendo así el currículo formativo del Wea Nekáptai, 

aunque, no es sino hasta el año de 1986 que inician los cursos de Iíkratin (ministros de la 

Comunión), seguidamente en 1987 los cursos de Imiákratin (Diáconos). En 1988 se elabora el 

catecismo Shuar “Nekáptai” e inician los cursos para mujeres catequistas: Etserin – Nua.  

 

Monseñor Teodoro Arroyo, decide en 1991, que el seminario se traslade a la casa 

salesiana de Sucúa – Kiim y, constituye el primer grupo de formadores, animados por un rector 

del Seminario, tal es el impacto del trabajo de evangelización inculturada que se lleva a cabo a 

favor del Pueblo de Dios en las comunidades Shuar, que en el año de 1992 por decisión de la 

asamblea anual de la Pastoral Indígena Amazónica PIA, el Wea Nekáptai es declarado como 

“Seminario Oficial para los Shuar de los 6 vicariatos de la Región Amazónica”.  

 

En 1994, el nuevo Obispo, Monseñor Pedro Gabrielli sdb establece entre varias cosas 

que los aspirantes al presbiterado eleven su nivel cultural, al solicitar, como requisito 

obligatorio, que los aspirantes debían tener aprobado el bachillerato, mismo que podían cursarlo 

en sus respectivos Centros o Parroquias; esto debía realizarse durante los 6 años que duran los 

ministerios anteriores al Úunt-Wea (Presbítero).  

 

Ya en 1995 se elabora y dictan los cursos que constituyen el llamado “Bienio Filosófico” 

para la preparación de los Diáconos ministeriales, en el mismo participan solo los Iíkratin 

célibes, que aspiran al presbiterado, un año después (1996) se ordenan los cuatro primeros 

Diáconos Permanentes, dando así el paso para que en 1997 se inicie el camino al presbiterado 

con el llamado “Trienio Teológico”. 
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2. Orientaciones Teológicas 

 

Toda esta labor pastoral ha tenido claras orientaciones teológicas desde su misma 

concepción, pasando por su estructuración y misión actual, resumimos dichas orientaciones a 

continuación: 

 

- Los obispos de América latina reunidos en Santo Domingo (1992) declararon que la 

“Nueva Evangelización” exige una conversión pastoral de la Iglesia (SD,30). 

 

- La venida del Espíritu Santo en Pentecostés (Hch 2, 11:1) pone de manifiesto la 

universalidad del mandato evangelizador, que debe llegar a todas las culturas, 

respetando la diversidad; el mismo mensaje en idiomas diferentes (SD, 228; GS,44; 

AG,22). 

 

- Toda evangelización ha de ser inculturación del evangelio (SD,13). La inculturación del 

evangelio es un imperativo del seguimiento de Jesús y necesaria para restaurar el rostro 

desfigurado del mundo (SD,229; RM,35,37; LG,8) Es una labor que se realiza en el 

proyecto de cada uno de los pueblos, fortaleciendo su identidad (GS,44) y liberándolo 

de los poderes de la muerte.  

 

- Son sujetos de inculturación todos los Obispos, los Presbíteros, los Diáconos, los 

Religiosos y los mismos fieles cristianos (SD,25; RM,52). La división entre ellos es un 

obstáculo para la acción misionera (RM,35). 

 

- Aunque la tarea de la inculturación de la Fe es propia de cada Iglesia particular (SD,55, 

230), las Iglesias particulares del mismo territorio deben actuar en comunión entre sí y 

con toda la Iglesia (RM,53), frenando y erradicando las políticas tendientes a hacer 

desaparecer las culturas autóctonas, como medio de esforzada integración 

(SD,30,149,251; RM,37). 

 

- No existe ninguna cultura cristiana universal y perenne, sino que, es cristiana la cultura 

que llega a ser plenamente evangelizada. Por la tanto la cultura hispana no es “el 
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Cristianismo” per sé, sino solamente una cultura considerada como más adelantada en 

su proceso de evangelización, que debe respetar a las demás culturas que, también 

continúan su proceso de evangelización, pero ya se consideran como “comunidades 

cristianas de hecho”, o “en potencia”, dado que todas ellas están en medio de su 

preparación evangélica, llenas de Semillas del Verbo y finalizadas en Cristo (RM,28,29; 

SC,37). 

 

- La inculturación el Evangelio no es una pastoral de transición para llegar a la Pastoral 

Hispana, sino la encarnación de Cristo en una cultura (AG,22), que crea teología y 

liturgia propias, estructuras eclesiales y religiosas diferentes, Iglesias particulares con 

identidad propia (RM,52; SD,248; SC,77, 119,123,128), en diálogo con las demás 

Iglesias, que se enriquecen recíprocamente con sus valores (LG,13; RM,52) 

 

- Los agentes de pastoral tienen una vocación especifica, entregados completamente de 

por vida a un pueblo concreto (AG,23; Hch,13:2; RM,27,32). No puede haber una 

vocación misionera genérica, ni una pastoral indígena genérica, porque cada indígena 

pertenece a una cultura concreta, diferente a las demás (SD,53,56). Por lo tanto, no 

puede haber un catecumenado común, ni un currículo formativo común para los 

ministros, sino un currículo formativo para cada cultura, que lleva a la creación de una 

Iglesia con identidad propia (SD,84, 251). 

 

- Los misioneros no deben promover las vocaciones indígenas para sus propios Institutos, 

sino la jerarquía y la vida consagrada de la Iglesia local (SD,80; AG,16,18). 

 

- La inculturación del evangelio tiene en sus dinamismos, tres momentos teológicos 

esenciales, constitutivos de la historia de la Salvación (RM, 52; SD,230), el primero la 

Encarnación, o asimilación de los factores positivos de cada cultura, el segundo la 

Redención o purificación de los valores imperfectos y finalmente la Efusión del 

Espíritu, o transformación cristiana de sus valores, asumidos o purificados. 

 

Estas orientaciones teológico-pastorales fueron pensadas, sentidas y vividas por los 

misioneros Salesianos, quienes habían llegado el 12 de enero a Guayaquil y el 28 de enero a 
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Quito en 1888. El 6 de octubre del mismo año, el entonces presidente del Ecuador Antonio 

Flores Jijón se dirige al Papa León XIII solicitando la creación de seis Vicariatos Apostólicos 

en la Región Oriental del país. El 30 de enero de 1889, el Papa contesta al señor presidente 

aceptando su petición.  

 

El 4 de junio de 1890, el Padre Julio Matovelle, Senador de la República, dirige una 

carta al Excelentísimo Señor delegado Apostólico, ofreciendo toda la colaboración necesaria 

para que se organice el Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza y solicita que se la confíe 

específicamente a los Padres Salesianos.  

 

El 6 de julio de 1892, el Cardenal Rampolla se dirige al reverendo Padre Miguel Rúa, 

Superior general de los Salesianos, indicando que el Santo Padre se ha dignado en confiar a la 

Congregación Salesiana la Misión en el territorio de Méndez y Gualaquiza.  

 

Así, el 14 de octubre de1893, se efectiviza la creación del Vicariato Apostólico de 

Méndez y Gualaquiza, con la llegada de los misioneros Salesianos que entraron y se instalaron 

en Gualaquiza dadas las dificultades de su ingreso a Méndez, sin embargo, siempre buscaron 

expandirse hasta ese sector. La Obra Salesiana se concentra en el pueblo indígena, ya que, los 

colonos blancos eran muy escasos en el territorio en ese entonces. En este sentido, el trabajo 

misionero de los Salesianos en el Suroriente ecuatoriano, supuso la primera experiencia de la 

congregación con poblaciones de la selva tropical. 

 

Estos misioneros Salesianos con vocación específica (AG,23; RM,27,32) se entregaron 

completamente a los Shuar, aprendiendo su idioma y viviendo como ellos lo hacían (RM,53). 

Por ello se escriben gramáticas y diccionarios que buscaban facilitar que los nuevos misioneros 

aprendan el idioma de una manera más fácil. 

 

Es así como inicia un diálogo cultural fecundo, que llevó al conocimiento de la religión 

Shuar, llena de Semillas del Verbo (SD,137), una verdadera Historia de Salvación, finalizada 

en Cristo (RM,28,29), liberándose así de la demonización de la cultura y de otros prejuicios.  
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Se publica la mitología y los ritos Shuar en una vasta colección de libros, para hacer 

conocer la amplia cosmovisión Shuar: 

 

- Un ritual inculturado, asumiendo los ritos y la teología Shuar (SD,53). 

- El misal dominical, asumiendo la mitología y las tradiciones Shuar, iluminándolas con 

el Evangelio, para purificarlas y finalizarlas en Cristo.  

- El catecismo inculturado, para el catecumenado de niños y de adultos.  

- Un cancionero inculturado, asumiendo la música y los términos teológicos de la 

tradición Shuar. 

- El rezo de las horas inculturado a la vida Shuar, asumiendo la música de sus 

celebraciones tradicionales.  

 

Así como toda una colección de textos de filosofía y teología inculturados, para la 

formación de los ministros y religiosos Shuar.  
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3. Esquema de formación inculturado 

 

El ímpetu misionero de los Salesianos entiende que la vida Cristiana se adquiere poco a 

poco, por medio de una larga iniciación, se crea el catecumenado inculturado NEKÁPTAI 

(RM,47), y como una comunidad no surge espontáneamente sino por medio de la acción de un 

ministro enviado por la Iglesia (Rom. 10, 14:15) se creó la vía ministerial “Seminario Wea 

Nekáptai”, mismo que de ministerio en ministerio lleve al indígena Shuar al Diaconado 

permanente y al Sacerdocio (SD, 84), sin alejarse de su pueblo (AG,16). 

 

Actualmente el Seminario Wea Nekáptai cuenta con una basta producción teológico-

pastoral organizada en sus cursos específicos y mediante los cuales se evangeliza al pueblo 

Shuar cristiano desde la niñez hasta su adultez, esta formación está distribuida de la siguiente 

manera:  

 

3.1 Nekáptai (catecumenado) 

 

Se usa como texto el catecismo inculturado, para suscitar la Fe en Jesús, Hijo del Dios 

de la tradición Shuar, prefigurado de muchas maneras en la cultura y para suscitar la Fe en los 

Sacramentos, que son los nuevos medios de santificación, tienen su cumplimento en Cristo y 

substituyen las mediaciones antiguas. (SD. 48). 

 

Este no es un aprendizaje de nociones, sino una larga iniciación a la vida cristiana 

comunitaria, que va desde los 6 hasta los 16 años para los niños y que dura por lo menos dos 

años para los adultos. 

 

Tiene dos niveles, específicos. 

 

El primero es el denominado “práctica cristiana”, este se subdivide en: Antin (oyente), 

cuando el catecúmeno comienza a participar en la comunidad como oyente; le sigue el Wakerin 

(comprometido), momento en el que, el catecúmeno acepta la Palabra y se compromete a 

cumplirla. Estos dos momentos cuentan con un rito de iniciación específico. 
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Luego, a través del Bautismo el catecúmeno se incorpora a Cristo y se compromete a 

seguirlo e imitarlo, denominándose como Jesús-Shuar (familiar de Jesús; cristiano), pasado este 

momento viene el periodo de Ayúrnau (alimentado), en donde a través de la Eucaristía el 

catecúmeno se une con Jesús y con los hermanos, colaborando en la formación de la comunidad. 

Para finalizar llega el periodo de Iwiárnau (reparador), en donde el catecúmeno se compromete 

a reconciliarse continuamente con Dios y con los hombres, arreglando amistosamente cualquier 

problema personal, familiar y social.  

 

El segundo nivel se denomina como “la transmisión de la Fe”, en donde inicialmente el 

catecúmeno se inicia a dar testimonio de su Fe, por medio del ejercicio de algún ministerio, 

haciéndose Yáimin (auxiliar). Luego de un rito de iniciación el catecúmeno se hace 

Anentrúmtikin (Cantor), para ser lector de los textos bíblicos; Aújmatin (narrador), para ser 

narrador de las tradiciones shuar; Aújin (lector), para ser lector de los textos bíblicos; Ujájmau 

(proclamador), para ser proclamador del Evangelio; Amikiú (iniciado), en donde por medio de 

la Confirmación el catecúmeno recibe la fuerza del Espíritu Santo para vivir para siempre como 

ántin, wakerin, Jesus-shuar, iwiárnau, ayúrnau y yáimin. Finalmente, el catecúmeno puede 

optar por ser Etserin (catequista auxiliar), para ser ayudante de los sacerdotes o ministros. 

 

Este catecumenado logra la verdadera inculturación del Evangelio y lleva al catecúmeno 

a vivir el cristianismo a modo personal y también comunitariamente. Este es un camino lento, 

que encuentra desde sus inicios la oposición de los Shuar aculturados en los internados y de los 

acomplejados que quieren los Sacramentos sin compromisos y ha imitación de los hispanos, 

como ideal cristiano.  

 

3.2 Wea Nekáptai (Vía ministerial). 

 

La vía ministerial es el Seminario Shuar para los Amikiú (iniciados), que han terminado 

el catecumenado y sienten la vocación al Diaconado permanente o al Sacerdocio. No se trata 

de ministerios laicales, sino eclesiales, en donde los casados aspiran al Diaconado permanente 

y los que optan por el celibato, aspiran al Sacerdocio. 
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Los candidatos pueden acceder a un ministerio, después de haber realizado los cursos 

correspondientes y haber practicado el ministerio anterior por al menos durante dos años.  

 

Los ministerios van en el orden siguiente: 

 

- Etsérkartin (ministro de la Palabra). El candidato se prepara por medio de seis cursos de 

una semana de duración; un encuentro mensual con su Párroco y la práctica de dos años 

como Etserin (catequista) en sus comunidades. Es instituido por el Obispo por medio 

de un rito inculturado.  

 

- Ayúrkartin (ministro de la Comunión). El candidato se prepara por medio de tres cursos 

de una semana de duración; un encuentro mensual con su Párroco y la práctica de dos 

años en el ministerio anterior en su comunidad.  Es ordenado por el Obispo por medio 

de un rito inculturado.  

 

- Imiákratin (Diácono), aquí podemos diferenciar dos tipos de diaconado, tenemos el 

Diaconado permanente, en donde el candidato es casado y se prepara por medio de cinco 

cursos de una semana de duración, un encuentro mensual con su Párroco y el ejercicio 

del ministerio anterior por tres años en su comunidad, y el Diaconado ministerial, mismo 

al que optan los candidatos que aspiran al sacerdocio, comprometiéndose al celibato de 

por vida y que tienen una preparación académica mínima de Bachiller, se prepara por 

medio de cinco cursos específicos. Además, tienen dos años de Filosofía inculturada; la 

práctica de magisterio en los cursos de Etsérkartin y Ayúrkartin y tres años de práctica 

en varias comunidades de su ministerio anterior. Estos dos son ordenados por el Obispo 

en un rito inculturado. 

 

- Úunt -Wea (Presbítero). El candidato se prepara por medio de tres años de Teología 

inculturada; el ejercicio del magisterio en los cursos de Iíkratin e Imiákratin y el 

ejercicio del Diaconado en varias comunidades. Es ordenado por el Obispo por medio 

de un rito inculturado. 
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Esta vía ministerial prepara ministros, Diáconos y Presbíteros con identidad propia, 

capaces de llevar adelante la inculturación del Evangelio en medio y para su propia cultura.  
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4. Impacto del Wea Nekáptai 

 

El impacto del seminario Wea Nekáptai en la transmisión del Kerigma al pueblo Shuar 

de los seis Vicariatos Apostólicos Amazónicos del Ecuador ha sido fecundo, podemos 

visibilizarlo en el siguiente detalle. En este tiempo han pasado por el, poco más de tres mil 

Shuar, preparando ministros para más de 400 comunidades cristianas que trabajan todos los 

días y en especial los domingos en la animación del catecumenado y la celebración de la 

Palabra inculturada. De estas personas formadas por el Wea Nekáptai unos 320 (poco más 

del 10%) actúan en el presente como ministros eclesiales en sus comunidades, con el 

siguiente detalle:  

 

- 210 Etserin, catequistas que han terminado el segundo nivel y trabajan como 

Etsérkartin no instituidos.  

- 62 Etsérkartin, lectores, animadores de comunidad, ministros de la Palabra. 

- 33 Ayúkartin, acólitos, ministros de la eucaristía. 

- 11 Iíkratin, exorcistas, ministros de enfermos y bendiciones. 

- 4 Imiákratin, diáconos permanentes, ellos bautizan solemnemente y bendicen los 

Matrimonios.  

- 1 Imiákratin, diácono ministerial, sin opción al sacerdocio.  

 

Una parte importante del proceso de formación del Wea Nekáptai se encuentra en las 

mujeres Shuar, quienes también tienen una preparación ministerial propia, que las capacita 

como:  

Etserin-Nua (mujer catequista). La candidata se forma por medio de un curso anual de 

una semana de duración y el encuentro mensual. Por medio de un rito inculturado recibe el 

mandato de trabajar como Voluntaria Catequista por un año en su comunidad. 

 

Etserin-Marí (catequista María). La Etserin-Nua que ha trabajado un año como 

voluntaria, puede hacerse catequista de por vida. Después de los seis cursos de Etsérkartin, 

recibe el mandato de animadora de la Palabra. Después de los tres cursos de Ayúkartin recibe 

el mandato de colaboradora en la distribución de la Eucaristía. Después de los tres cursos de 

Iíkratin, recibe el mandato de visitadora de los enfermos. Se forma por medio de dos cursos 
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anuales y un encuentro mensual. Recibe el mandato después de haber ejercido por dos años el 

ministerio anterior.  

 

Este ministerio abre a la mujer Shuar a una nueva dimensión y es necesario para que no 

sucumban ciertos ministerios tradicionales. Pero tropieza con los celos de los maridos y la 

libertad no siempre responsable de las señoritas. 

 

Tal ha sido el impacto del proceso de formación del Wea Nekáptai que se han creado 

dos congregaciones que juegan un rol muy importante en la inculturación, animación y 

formación de los agentes de pastoral Shuar, basta decir que, ellos son los que llevan una buena 

carga de responsabilidad en torno a la realización de los cursos de formación de los Etsérkartin 

y Ayúrkartin en el Seminario Wea Nekáptai. 

 

Marí-Nua (mujeres María). Consagración Diocesana de mujeres Shuar con votos, que 

tiene como fin la inculturación del Evangelio y la promoción y formación de los catequistas y 

ministros Shuar. Cuatro hermanas son de votos perpetuos, una de votos temporales y dos 

Postulantes.   

 

Papru-aents (hombres Pablo). Es la rama masculina correspondiente a las Marí-Nua. 

Comenzó con cuatro candidatos, profesaron dos y queda uno solo, que va a emitir los votos 

perpetuos y recibir la ordenación de Diacono, por haber terminado el trienio filosófico.  

 

Hoy por hoy, las vocaciones para estas congregaciones son escasas, es difícil valorar la 

cultura y manifestar la propia identidad en un ambiente bastante acomplejado.  La mayoría de 

candidatos optan por ir a otras congregaciones, en donde pueden imitar a los hispanos, 

ocultando su verdadera identidad.  

 

Todos los currículos del Seminario Wea Nekáptai se diseñaron tomando en cuenta la 

Ratio Studiorum de los Seminarios y la Instructio de las Congregaciones Romanas del 15 de 

agosto de 1997, adecuándolos donde parecía necesario, para ser fieles en todo lo que manda la 

Iglesia.  
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Muchos de los aspirantes que pasan por el Wea Nekáptai se retiran por un tiempo y 

aunque algunos regresan a otros les es difícil el cumplir lo que se necesita para ser un digno 

representante de Seminario, lo primero que se les pide es: testimoniar nuestra Fe y relación con 

Cristo; luego, el preocuparse por todos los que tenemos a nuestro lado, y, en tercer lugar, hablar 

con cariño a la gente que nos rodea porque muchos vuelven a la Fe cuando les hacemos 

reflexionar a base de paciencia y amor. 

 

El Vicario Apostólico de Méndez, Mons. Néstor Vidal Montesdeoca Becerra sdb, en 

respuesta a lo solicitado por el Santo Padre Francisco, y en concordancia con lo que los 

documentos de la Iglesia piden, busca denodadamente el fortalecer el Seminario Wea Nekáptai, 

al momento sigue financiando los cursos de los ministros Shuar, aunque a raíz de la muerte del 

P. Siro ya no se hacen en el Kiim, sino en el Centro Vicarial de Pastoral en Río Blanco y cuentan 

con el acompañamiento del P. Carlos Zanutto, misionero salesiano que vivió de cerca el 

nacimiento y desarrollo del Wea Nekáptai.  

 

Si bien desde el inicio del Seminario ha existido resistencia de los sacerdotes, en su 

inicio salesianos y ahora diocesanos, a este proceso de inculturación, sobre todo por lo 

concerniente al idioma, es fácil escuchar la expresión: “ahora ni los Shuar hablan su idioma, 

para que aprenderlo, si español hablamos todos”. Sabemos que la inculturación es un proceso 

lento y largo al cual, por mandato de la Iglesia, todos los agentes de pastoral estamos obligados 

a pesar de las muchas dificultadas (RM. 52). 
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Recomendaciones 

 

Uno de los grandes desafíos para la inculturación del pueblo Shuar en el territorio del 

VAM, es el implantar en el corazón de los neo - presbíteros, la necesidad de convertirse en 

guías de un pueblo con varios matices culturales, en este contexto se hace necesaria la 

obligatoriedad de que los seminaristas del Vicariato aprueben todos los niveles del Wea 

Nekáptai, para que así realmente puedan ser esos “pastores que huelen a oveja” que nos pide el 

Santo Padre. 

 

Esto a su vez nos lleva a otro ámbito importante en la misión, la necesidad urgente de 

asegurar la continuidad de la formación teológico – pastoral para el pueblo Shuar, hoy por hoy 

el Seminario se mantiene gracias a la entrega total de los misioneros salesianos, en concreto de 

uno de ellos el P. Carlos Zanutto, quien acaba de cumplir 84 años de edad y que ya  ha logrado 

que algunos sacerdotes diocesanos apoyen al Seminario,  dictando algunas clases para los 

ministros, aunque estas siguen siendo aculturadas pues no conocen el idioma.  

 

Ahora bien, ¿Qué pasaría ante la ausencia del P. Carlos Zanutto? En las estadísticas de 

los ministros formados podemos encontrar que tenemos a un Diácono permanente, sin opción 

al sacerdocio, quien por su formación doctrinal y profesional está plenamente capacitado para 

continuar esta labor, además que es un hijo del pueblo Shuar de esta región, lastimosamente 

está alejado de su ministerio por motivos laborales, en una acción por preservar la esencia del 

Wea Nekáptai, el Vicariato podría pedirle que sea el responsable de asegurar la funcionalidad 

del Seminario y retribuirle con un salario que le permita vivir dignamente.  

 

Entendemos que la Fe afecta a la cultura, y la cultura, a su vez, es afectada por la Fe; el 

Concilio Vaticano II invita a la Iglesia a escuchar al hombre moderno para comprenderlo y 

generar un diálogo con las culturas actuales, para evangelizar con creatividad apostólica y 

potencia profética, sin embargo, no debemos dejar de lado el estudio, la recreación y 

explicación de la espiritualidad de los pueblos y nacionalidades indígenas, no solo del pueblo 

Shuar, sino de un sin número de expresiones de Fe presentes en nuestro país. Solo así podremos 

profundizar y promover la inculturación del Evangelio con su propia reflexión, asumiendo a su 

vez, sus elementos tradicionales y litúrgicos propios. Este estudio académico podría ser 
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asumido por la Universidad Politécnica Salesiana en un afán por contribuir, no solo a la misión 

de la congregación, sino también como aporte a la inculturación de la Fe en el país.  

 

Tal vez suene egoísta pedirle aún más a la congregación Salesiana, pero de ellos también 

depende que este pueblo al que aman, porque así lo han demostrado en estos casi 130 años de 

presencia misionera en territorio, siga teniendo una clara y efectiva propuesta de 

evangelización, es necesario que sigan formando y enviando misioneros que acompañen a los 

agentes de pastoral Shuar que trabajan en sus comunidades, facilitando un proceso de reflexión 

y estudio dialogal fundamentado en la propia identidad del pueblo amazónico.   

 

Evangelizar las culturas nace del amor apasionado a Cristo que acompaña al pueblo de 

Dios en la misión de inculturar el evangelio en la historia, si bien la vocación misionera es una 

vocación especifica (AG.23; RM. 27;32), se debe implantar en la Iglesia local, la necesidad de 

inculturar el Evangelio de manos de todos los que la conformamos, no solo los sacerdotes tienen 

esa misión, sino también el pueblo cristiano en general.  
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Conclusión 

 

A modo de conclusión hablaremos de la incidencia del trabajo pastoral del Wea 

Nekáptai, separándolo en dos momentos, el primero, en el que claramente podemos darnos 

cuenta de que el Seminario desde sus inicios responde a las necesidades del Pueblo de Dios al 

evangelizar desde sus propias creencias y cultura. Valora el mito y la tradición Shuar y la matiza 

con el mensaje de la Buena Nueva, es por ello por lo que el pueblo Shuar se identifica en su 

gran mayoría como católico1, partiendo de ahí la necesidad de la formación de los ministros 

Shuar para que acompañen a sus hermanos.  

 

En un segundo momento debemos entender que el verdadero valor del trabajo del Wea 

Nekáptai, aun no se ha mostrado, puesto que, a pesar del CVII, es justamente ahora cuando la 

Iglesia en su conjunto está valorando las expresiones de Fe desde las culturas propias de los 

pueblos, considero que en un futuro el trabajo del Seminario será motivo de muchas 

investigaciones que buscarán propagar, bajo este método, la semilla del Verbo con una clara 

intencionalidad de respeto hacia nuestros hermanos indígenas.  

 

Del Wea Nekáptai se podrían elaborar varias tesis, quedan muchos temas pendientes 

por tratar, su aporte a la Iglesia local, regional y mundial es invaluable. Hace pocos meses atrás, 

el P. Diego Clavijo sdb, quien es hoy por hoy quien acompaña el Seminario Achuar, “hermano” 

del Wea Nekáptai viajo a Roma con la solicitud documenta para que 10 ministros Achuar, 

casados, puedan ser ordenados como sacerdotes bajo la figura del “Viri Probati” (hombres 

probados), nos quedamos expectantes a esta respuesta, que podría o no, marcar un antes y un 

después en la vida cristiana de los pueblos indígenas de nuestra querida amazonia y del mundo 

entero.  

 

 

 
1 El Censo del 2010 nos presenta datos de filiación religiosa, que nos demuestran que el 91,95% de la población 

afirma tener una religión, de los cuales 80,4% pertenece a la Religión Católica, el 11.3% Evangélica, 1,29% 

Testigos de Jehová y el 6,96% restante pertenece a otras religiones. 
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Abreviaturas 

 

- GS:  Constitución Pastoral “Gaudium Spes” del Concilio Vaticano II 

- CVII: Concilio Vaticano II 

- SD: Documento de Santo Domingo, 4ta conferencia del Episcopado Latinoamericano.  

- HCH: Hechos de los Apóstoles 

- AG: Decreto “Ad Gentes” del Concilio Vaticano II 

- RM: Carta Encíclica Redemptoris Missio 

- LG: Lumen Gentium del Concilio Vaticano II 

- SC: Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II 

- ROM: Epístola a los Romanos 

- EG: Exportación Apostólica “Evangelii Gaudium” 

- VAM: Vicariato Apostólico de Méndez 
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