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Resumen 

 

 

El Trabajo de Suficiencia Profesional tuvo como objetivo principal rescatar la sabiduría 

awajún con alumnos de la Institución Educativa 16325 de Shimutas, Imaza, 2024, el 

estudio de carácter descriptivo básico fue desarrollado con la participación de los 

estudiantes del cuarto, quinto y sexto grado de educación primaria, y se contó con el 

apoyo de un sabio y una curandera, quienes nos orientaron durante todo el proceso 

desde la recolección de la hoja de tabaco, hasta obtener el brebaje, las experiencias 

fueron combinadas y comprendieron trabajo de campo, desarrollo de sesiones, y 

finalmente se arribaron a las siguientes conclusiones: La sabiduría awajún en 

estudiantes aumenta por el uso del tabaco cuando son suministrados en bebida en base a 

hojas machacadas. Los procedimientos seguidos en el uso del tabaco en bebida por los 

pobladores awajún, fueron conocidos por los estudiantes de la Institución Educativa 

16325 de Shimutas, Imaza. 

Palabras clave: Sabiduría awajún, tabaco. 
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Abstract 

 

 

The main objective of the Professional Proficiency Work was to rescue Awajún wisdom 

with students from the Educational Institution 16325 of Shimutas, Imaza, 2024, the 

basic descriptive study was developed with the participation of students from the fourth, 

fifth and sixth grade of education primary school, and we had the support of a wise man 

and a healer, who guided us throughout the entire process from collecting the tobacco 

leaf to obtaining the concoction, the experiences were combined and included field 

work, development of sessions, and finally the following conclusions were reached: 

Awajún wisdom in students increases due to the use of tobacco when they are supplied 

as a drink based on crushed leaves. The procedures followed in the use of tobacco in 

beverages by the Awajún residents were known to the students of the Educational 

Institution 16325 of Shimutas, Imaza. 

Keywords: Awajún wisdom, tobacco. 
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1. Título 

Rescatando la sabiduría awawjún con alumnos de la Institución 16325, Shimutas, 

Imaza, 2023. 

 

2. Introducción 

El ser humano es el único en su género, capaz de pensar y razonar, procesos 

cognitivos que permiten apoderarse de conocimientos y experiencias, necesarias 

para satisfacer sus necesidades, solucionar problemas, para garantizar su 

supervivencia; y el conjunto de experiencias que va adquiriendo en un 

determinado medio natural y social, se van sumando cotidianamente y replicando 

o repitiéndose entre sus semejantes, lo que en adelante formarán parte de su 

cultura, de sus costumbres y eso de todos modos constituye una riqueza para las 

poblaciones o comunidades; y sin lugar a dudas, las sociedades o grupos humanos 

ancestrales, tuvieron mayores retos dado que tendían que inventar o crear todo 

aquello que le sea útil y necesario para satisfacer sus necesidades y poder 

garantizar su subsistencia y la de su familia; comparativamente con las sociedades 

modernas que tienen todo o casi todo a su alcance, y que cada vez se vuelven 

mucho más consumistas y sedentarios; a respecto, Pereyra (2004), nos manifiesta 

que el hombre moderno, indefectiblemente, es incapaz de volver o retornar a la 

simplicidad o a la naturalidad de las vivencias propias de las primeras etapas o 

períodos de la existencia de la humanidad en la faz de la Tierra, dado que los 

fundamentos o principios de la modernidad del hombre de hoy se encuentran 

impregnados en su psique; entendida como todo el conjunto de funciones de 

carácter afectivo, sensitivo, emocional y mental presentes en las personas o 

individuos.   

 

La sabiduría de los ancestros forma parte de su identidad, y particularmente en los 

pueblos amazónicos sobre todo ubicados lejos de los colonos, mestizos u 

occidentales, se mantienen vigentes sus modos de vida, y son forman parte de sus 

vivencias cotidianas, y son transmitidas a las nuevas generaciones a través de 

escuela, porque una regla fundamental para ejercer la docencia es, ser nativo 

propio de la etnia, y conocer su lengua o idioma; y por otro lado, también son 

enseñados por la comunidad en sus múltiples y frecuentes reuniones o asambleas 

comunales a donde asisten varones y mujeres, viejos o sabios, adultos, jóvenes, 
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adolescentes, niños, infantes; es decir, toda la población en general presencia con 

voz y voto esas reuniones donde discuten agendas que apuntan a solucionar sus 

problemas y satisfacer sus necesidades, costumbre practicada desde épocas 

ancestrales. En ese sentido, Mouries (2014) manifiesta que lo “ancestral” 

constituye una gran arma que tiene mucha eficacia, dado que afirma con gran 

poder, la legitimidad de carácter cultural y también territorial indígena, para 

proteger lo suyo y poder hacer frente a las personas o actores no indígenas que 

tienen presencia en la zona, y que muchas veces a como dé lugar quieren imponer 

sus intereses. 

  

La comunidad awajún entre los pueblos de la Amazonía, es uno de los más 

auténticos en la conservación de sus estilos de vida y costumbres, y también 

considerada la etnia más guerrera, obviamente debido a ese espíritu guerrero es 

que se aún conservan intactas sus sabidurías, conocimientos y modos de vida; 

asimismo es conocido históricamente que no se sometieron a ningún intento de 

conquista de parte de otras etnias amazónicas o de grupos conquistadores 

occidentales; en ese sentido, Burneo (2018) manifiesta que el pueblo awajún, se 

caracteriza por ser uno de los más activos en cuanto a su reivindicación de 

carácter cultural y también territorial, y es la segunda etnia más numerosa en 

nuestro país, y que cuando se trata de defender su territorio, están siempre a la 

defensiva y alertas ante cualquier intención de parte de otras etnias, de parte de 

intereses occidentales y del propio estado; y es más, durante las últimas décadas 

están empeñados en conseguir el reconocimientos integral del territorio awajún, 

que abarca la  totalidad de su territorio, sin fronteras impuestas por instancias 

gubernamentales o sectoriales a través del denominado “ordenamiento territorial”, 

que es contraria a sus intereses y sobre todo a su concepción ancestral de los 

awajún.   

 

Una de las más importantes contribuciones de las comunidades que forman parte 

de la etnia awajún, es sin lugar a dudas su conocimiento en el uso y manejo de las 

plantas tradicionales con la finalidad de curar sus enfermedades, que en algunos 

casos incluye sesiones de ceremonias rituales que incluyen la utilización del 

tabaco entre otras variedades alucinógenas; constituyendo evidencias de que sus 

creencias y creencias son parte de su cosmovisión, de su cultura y  tradición que 
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debe mantenerse y transmitirse de los adultos o sabios a las nuevas generaciones 

(Weepiu, 2012). 

 

El pueblo awajún, al igual que muchas otras etnias, desde tiempos antiguos han 

insertando dentro de sus costumbres el uso de diferentes plantas con que cuentan 

en su espacio geográfico, ya sea para curar sus enfermedades, como también para 

su alimentación, y también le dan otros usos; entonces, para ellos la selva, el 

bosque forma parte de su vida, y con ella conviven cotidianamente, y esa es la 

razón fundamental que las comunidades sobre todo dispersas o alejadas de la 

civilización, luchan por defenderla ante cualquier intento de depredación; en ese 

sentido, Escalona (2015) manifiesta que el conocimiento sobre la medicina 

tradicional, es parte del resultado de experiencias practicadas desde tiempos 

ancestrales, y sin lugar a dudas, es uno de los principales componentes asociados 

al derecho a la salud, propio u auténtico de los pueblos indígenas; y dentro de las 

plantas consideradas como medicinales, como el ayahuasca, el toe, también se 

encuentra el tabaco, que desde hace muchos siglos, hasta la actualidad es usado 

con frecuencia en las comunidades nativas de todo el mundo; ya sea como 

medicina tradicional, para curar ciertas enfermedades, y particularmente en la 

comunidad awajún es usada en ceremonias de carácter cultural y religioso en 

ceremonias de carácter ritual. 

 

Asimismo, la cosmovisión propia del pueblo awajún se mantiene de generación en 

generación, y el medio más común de su transmisión es el lenguaje oral, y dentro 

de esa multiplicidad de expresiones culturales se encuentra el datem o ayahuasca,  

el tsuwak o toé, y el tsaag o tabaco; todas estas plantas, llamadas plantas 

maestras, son usadas en ceremonias o prácticas médicas espirituales, cumplen el 

propósito de transmitir poder, sabiduría y salud a las personas que los consumen 

(Brown, 1994). 

 

El tabaco es una planta que forma parte de la familia denominada Nicotiana 

tabacum, en el idioma nativo es denominado con el nombre de tsaag, la parte 

utilizada de la planta básicamente es la hoja, y tal como refiere Llanos y Zaragoza 

(1990), en las hojas del tabaco se encuentra la mayor cantidad de las más de 4000 

sustancias presentes en el humo de la combustión; inclusive hay estudios que 
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demuestran que el uso de insecticidas en su cultivo, aparecen algunos residuos 

manifiestos en el humo del cigarro, al momento de su consumo. La etnia awajún o 

aguaruna, lo considera a la planta del tabaco como sagrada, y los utiliza con cierta 

frecuencia, en sus rituales, como parte de su cultura.  

 

En los últimos tiempos en algunas comunidades está ocurriendo un fenómeno que 

nos ha llamado la atención, en relación al uso de las plantas medicinales del grupo 

de las alucinógenas, se observa que está disminuyendo el uso del tabaco en las 

sesiones rituales, comparativamente con el uso del ayahuasca, del toe, entre otros, 

situaciones que ha sido el motivo fundamental que nos ha impulsado a 

sistematizar una innovación relacionada a la recuperación y rescate de una 

sabiduría popular awajún que se ha practicado desde tiempos inmemoriales, 

además, debido a que en la comunidad de Shimutas, aún existen pobladores 

mayores o viejos, como se los llama, que conocen los procedimientos de su 

utilización.      

 

Figura 1 

Planta de tabaco en la comunidad 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Rescatando la sabiduría awajún de la Institución Educativa 16325 de 

Shimutas, Imaza, 2023. 

 

3.2. Objetivos específicos 

a) Explicar la sabiduría awajún a partir de experiencias que permitan 

rescatar conocimientos ancestrales, con los estudiantes de la Institución 

Educativa 16325 de Shimutas, Imaza. 

b) Describir el proceso de rescate de la sabiduría awajún con los estudiantes 

de la Institución Educativa 16325 de Shimutas, Imaza.   

 

4. Desarrollo del tema 

 

Los saberes ancestrales propios del pueblo awajún, se mantienen en la mayoría de 

comunidades, y tienen la particularidad de armonizar con el medio ambiente, sin 

atentar contra su destrucción, esos saberes ancestrales tienen que ver con la 

convivencia armoniosa que impera en las comunidades, además de sus actividades 

económicas como la agricultura, la pesca, el mitayo, y también los relacionados a 

sus rituales de sanación con el uso de plantas medicinales con las que cuentan en 

su abundante y nutrida selva, en las que se encuentran muchas especies vegetales  

asociado al conocimiento sobre el uso de plantas medicinales alucinógenas se 

remonta a tiempos muy antiguos; y tal como dice Gonzáles (2015), los saberes 

están relacionados con la acumulación de conocimientos prácticos así como las 

creencias que son desarrolladas o dirigidas generalmente por los pobladores 

antiguos, y aprehendidas mediante la observación y concretadas a través de la 

experimentación, y donde utilizan elementos y condiciones específicas propios de 

su hábitat o de su entorno, con la finalidad de garantizar su supervivencia y 

satisfacer las necesidades que aquejan a la comunidad; justamente esas relaciones 

o interrelaciones involucran a componentes naturales como animales, plantas y 

también ecosistemas, con el hombre quien es el artífice y el ser racional que actúa 

con ellos, generándose de este modo las relaciones sociales, políticas y 

espirituales.   
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El uso de las plantas psicoactivas es una práctica constante en la comunidad 

awajún de Shimutas, donde los curanderos describen sus efectos medicinales en 

los pacientes, y lo fundamentan desde el punto de vista antropológico, 

farmacológico y cultural, particularmente el tabaco, como planta alucinógena, la 

sociedad indígena awajún lo viene experimentando su uso a lo largo de cientos de 

años, con resultados satisfactorios para los curanderos y para los pacientes (Baud, 

2019). 

 

Figura 2 

Frontis de la IE ubicada en la comunidad de Shimutas 

 

 

 

El tabaco conocido en el mundo awajún como el tsaag, es una planta que crece en 

las comunidades nativas, de forma natural, y en la comunidad de Shimutas, lo 

encontramos con frecuencia, y es utilizada por los curanderos, con mucha 

frecuencia, se caracteriza por tener sus hojas grandes y su consistencia es un tanto 

pegajosa, en seguida mostramos una imagen de la planta. 
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Figura 3 

Planta de tabaco en la comunidad de Shimutas 

 

 

 

 

El tabaco, tal como lo describe Chaumeil (2002), es una planta que mide 

aproximadamente 1.50 metros, y sus hojas son grandes y su tallo es de color 

verde, y que lo utilizan para sus sesiones de chamanismo, y que transmite mucha 

valentía a los que los consumen.  

 

El pueblo awajún es bastante conocido como una de las sociedades amazónicas 

más importantes, debido a su valentía y a su resistencia que ofrecieron a los 

conquistadores españoles que intentaron conquistarlos en muchas oportunidades, 

por la ruta de los Pakamuros, y que según las crónicas contadas por los 

historiadores, en todos sus intentos fracasaron, y perdieron muchas batallas, hasta 

que se rindieron, porque tenían que luchar por un lado contra los peligros de la 

naturaleza, y por otro lado, con la valentía y la fuerza de los pobladores awajún. 

En la actualidad es la segunda etnia de la selva, más poblada, tal como se describe 

en la tabla siguiente: 
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Tabla 1 

Población awajún de acuerdo a grupos etarios  

 

Grupos de edad Población 

5 – 19 33572 

20 – 29  11190 

30 – 64 15798 

65 a más 5268 

Total 65828 

      Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática         

  

Una costumbre que tiene una ocurrencia casi permanente en la comunidad awajún 

es uso del tabaco o tsaag, los curanderos o chamanes pueden ser varones o 

mujeres mayores de edad, expertos en la recolección del producto, en la 

preparación y en la sesión de curación; y tiene como función principal brindar una 

mejor calidad de vida, también ayuda a visionar, asimismo nos apoya para 

desaparecer las malas vibras o la mala suerte, para ser huaymacus y tener mucha 

suerte; sobre el particular, Guallart (1999) refiere que el tsaag tiene como función 

favorecer de manera significativa el estado de equilibrio corporal, también mejora 

el rendimiento sexual, a partir del consumo de los preparados o las sustancias que 

son consumidas en sesiones chamánicas; es decir de la asociación recíproca de un 

ser humano con una sustancia no humana de consistencia fermentada, con un 

sabor amargo y que sus propiedades sobre el organismo, son favorables, tal como 

lo describen los expertos de la comunidad.  

 

Tabla 2. 

Distribución de los escolares por grado, que participaron en la experiencia 

innovadora. 

Sexo 4° grado 5° grado 5° grado 

Varones 3 2 1 

Mujeres 2 2 3 

Total 5 4 4 

Total general 13 
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La innovación ha sido estructurada en etapas diferenciadas, y en cada una de ellas 

nos apoyaba la sabia o curandera, en seguida se sistematizan las diferentes etapas 

realizadas o desarrolladas.  

 

Para la planificación de la experiencia, el docente invitó a una asamblea comunal, 

donde dio a conocer sobre la necesidad de desarrollar una innovación relacionada 

al uso del tabaco, esa experiencia tenía que ser desarrollada en la escuela y en la 

comunidad con el apoyo valioso de los sabios, curanderos o muuntas, en esta 

oportunidad el investigador está dirigiéndose a la comunidad, y la comunidad 

como esperaba, aceptó apoyar en la experiencia innovadora, en seguida se 

muestran las imágenes correspondientes: 

 

Figura 4 

Docente dirigiéndose a la comunidad para dar a conocer su innovación 

 

 

Figura 5 

La comunidad presente en la presentación de la innovación o experiencia exitosa 
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La primera etapa o primer paso, se realizó las coordinaciones con los expertos en 

el preparado de la pócima en base a tabaco, y después de su aceptación, ubicamos 

una planta en la comunidad y recolectamos las hojas, esa experiencia realizada in 

situ, fue presenciada con el docente y con los alumnos con los que se desarrolló la 

innovación; en las figuras se observa, en el primer caso, la extracción de las hojas, 

y en el segundo caso, la entrega de las hojas de tabaco al docente investigador de 

la experiencia innovadora. 

 

Figura 6 

Recolección de las hojas de tabaco, por parte del sabio curandero 

 

 

Figura 7 

Entrega de las hojas de tabaco al profesor 
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El paso dos, comprende la habilitación de las hojas por parte de la curandera, y en 

este momento, estamos observando el machacado de las hojas que serán 

sometidas al fuego, para eso, la fogata está lista con la candela ardiendo para el 

paso siguiente; esta acción se realiza sobre un trozo de tronco o madera que ha 

sido habilitado para el caso en particular. 

Figura 8 

Machacado de las hojas de tabaco. 

 

Paso tres, en este momento, la experta coloca las hojas de tabaco machacado, 

sobre el fuego, en una cuerda que está a una altura aproximada de 50 centímetros, 

y se observa cómo las hojas se calientan por la acción del calor de la fogata 

habilitada para el caso, tal como se aprecia en la figura. 

 

Figura 9 

Las hojas de tabaco machacadas son colocadas en una cuerda sobre la fogata 
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Paso cuatro, el autor de la innovación, desarrollando una sesión de aprendizaje en el 

aula, sobre el uso ancestral del tabaco, los estudiantes observan la imagen representada 

gráficamente y escuchan con atención la exposición del docente; y los alumnos, en 

seguida salen y exponen el contenido de la lámina, y finalmente el docente sistematiza 

la clase mostrando objetivamente el tsaag a los alumnos. 

 

Figura 10 

Docente desarrollando una sesión de aprendizaje relacionada a la innovación 

 

 

Figura 11 

Alumnos explicando el uso del tabaco o tsaag 
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Figura 12 

Docente explicando la utilidad del tsaag, comentado por los curanderos 

 

 

Paso cinco después de haber preparado el remedio, en base a la hoja del tabaco, los 

niños muestran el contenido en piningas, que son vasijas de cerámica fabricados por los 

mismos pobladores de la comunidad, y esa pócima es consumida o tomada por la 

población. 

 

Figura 13 

Niños conteniendo las vasijas o piningas en cuyo interior está la pócima en base a la 

hoja de tabaco 
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5. Conclusiones  

 

a) La sabiduría awajún en estudiantes aumenta cuando los sabios comparten 

sus conocimientos con los alumnos de educación primaria. 

b) Los alumnos contribuyen a la sostenibilidad y vigencia de los usos y 

costumbres del pueblo awajún cuando tienen experiencias exitosas bajo 

la orientación de los muuntas. 
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6. Recomendaciones 

 

a)  Al director de la Institución Educativa 16325 de Shimutas, Imaza, para que 

promueva actividades costumbristas que y culturales, con la finalidad de 

rescatar los conocimientos ancestrales que caracterizaban la vida de las 

comunidades awajún.   

b)        A los docentes de la de la Institución Educativa 16325 de Shimutas, Imaza, 

para que sus programaciones de actividades de aprendizaje consideren 

experiencias de rescate de conocimientos ancestrales. 

c)  A los padres de familia y autoridades para que apoyen a la Institución 

Educativa 16325 de Shimutas, Imaza para que promuevan el rescate de los 

conocimientos ancestrales.  
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Anexo 1 

SESION DE APRENDIZAJE  

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 I.E                                    : 16325- SHIMUTAS  

1.2 GRADO/SEC.                       :  4ª,5° Y 6° “U” 

1.3 FECHA                                  :  1/0/202 

1.4 DIRECTORA   :  SIMON SAUKAI MARIA 

1.5 DOCENTE DEL AULA :  CELSO UGKUM SAMEKASH 

1.1 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: APRENDEMOS A UTILIZAR EL TABACO 

ENSEÑADO DE UNA SABIA DE LA COMUNIDAD. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

A COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

COM. PRODUCE 

TEXTOS 

ESCRITO 

PRODUCE TEXTOS 

ESCRITO Y 

ENUMERA 

ESCUCHA ATENTAMENTE  

UNA NARRACION DE 

PREPARACION DEL TABACO 
 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

M ESTRATEGIAS/ACCIONES T 

IN
IC

IO
 

 

MOTIVACION 

 

EL DOCENTE MOTIVA MEDIANTE UNA CANCION LLAMADO “TSAAG. (PLANTAS) 

 

SABERES PREVIOS 

¿De qué se trata la cancion? 

¿Cómo se titula la cancion? 

¿Qué mensaje nos deja en la comunidad en que vivimos? 

 

PROBLEMATIZACION 

¿Cómo se puede mejorar la preparación del tabaco en producción del texto instructivo? 

PROPOSITO 

Los niños(as) aprenderán, la preparación de tabaco mediante una sabia de la 

comunidad. 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DOCENTE  

ANTES 

- El docente invita a una sabia de la comunidad y en ceremonia de preparación 

de toma de tabaco. 

- Luego procede la preparación llevando 10 hojas sueltas y secas del tabaco 

- La sabia prepara que cantidad debe, tomar el personaje que lo realizar 

- Los alumnos escuchan muy atentamente las indicaciones de las sabias. 

DURANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pregunta A sus alumnos si el mensaje está claro 

Los alumnos responden de acuerdo lo que escucho sobre la narración de sabia. 

¿Cómo es el proceso de ceremonia sobre toma de tabaco? 

¿que importancia lo toman en la localidad? 

¿Cómo culminaremos sobre toma de tabaco? 

DESPUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sabia de la comunidad lo acompaña sus niños para que rebelen, lo que sus padres 

han visionado y de esta forma interpretar su visión. 

-Cada alumno cuenta la visión que tuvieron sus padres, sobre el poder que les da 

Ajutap, como efecto del consumo del tsaag, 
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C
IE

R
R

E
 

EVALUACION METACOGNITIVA 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo aprendimos? 

¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

¿Qué dificultades han tenido? 

¿Cómo lo podemos superar? 

 

IV. RECURSOS: tabaco, piedra, machete, copa y hojas secas. 

             

 
      

 

 

_____________________________                                                    

   Bach.  Celso ugkum samekash  

 Aspirante  
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LISTA DE COTEJO 

INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°: 16325-SHIMUTAS 

CICLO: IV.                                                           GRADO: 4°.5° Y 6°.  

 SECCION: “U”   

FECHA :………../……………/……………….                

AÑO……………………………….. 

DIRECTORA: SIMON SAUKAI MARIA. 

PROFESOR: CELSO UGKUM SAMEKASH. 

N° NOMBRES Y APELLIDOS 

¿conocen 

la 

preparación 

de tabaco? 

¿identifican y 

diferencian la 

preparación de 

tabaco? 

¿conocen la 

forma de toma 

de tabaco? 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

 

 

 

____________________________                                                    
Bach.  Celso Ugkum Samekash 

 Aspirante  
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Anexo 2 

Resoluciones de contrato del docente aspirante 
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Anexo 3 

Grado de Bachiller  
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Anexo 4 

 

 

 


