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INTRODUCCION: HORTICULTURA Y AGRICULTURA EN LA AMAZON~A 

La agricultura de 10s nativos amaz6nicos no se reduce a la roza y quema semi- 

nbmada. Esta es solo una de las numerosas formas de la agricultura amaz6ni- 

ca, la que es practicada por 10s grupos "interfluviales" que viven en zonas con 

suelos Acidos y pobres en rninerales. En este caso, 10s nutrientes de la quema 

de la vegetaci6n permiten fertilizar 10s suelos (D. Harris 1971). Pero 10s habi- 

tantes de las riberas de 10s mayores rios amazbnicos, especialmente 10s de la 

parte occidental con "aguas blancas", disponen de suelos aluviales de gran 

fertilidad. Estas condiciones permiten una agricultura sedentaria y una mayor 

densidad humana. Esta distinci6n entre zonas riberefias e interfluviales y lo 

que implica para 10s asentamientos humanos y la organizacibn social es la 

base del modelo de B. Meggers ( I  97 1) y de su distincibn entre pueblos ribe- 

reiios e interfluviales. 

Los shipibo-conibo han sido clasificados como "ribereiios" por vivir a lo 

largo del Ucayali, un majestuoso rio de aguas "blancas" con crecidas de 9-10 
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metros que deposita aluviones cada aiio. Sin embargo, esta tipificaci6n deja de 

lado una parte importante de sus asentamientos (J. Tournon 1988, 1995). De 

hecho, de las 120 aldeas o "comunidades" solo una mitad corresponde a ribe- 

reiias segitn la distinci6n de Betty Meggers; son las "comunidades de bajial" 

(rasshba jetnnn). Las "comunidades de altura" (rncinan jetnan) ubicadas en las 

terrazas de las riberas c6ncavas del Ucayali, mis altas que el miximo nivel de 

este rio, nunca se inundan, y sus suelos no se enriquecen con 10s aluviones 

del Ucayali, tienen las mismas caracteristicas que 10s suelos "interfluviales", 

son desmineralizados y 6cidos. Estas comunidades tampoco disponen de pla- 

yas aluviales y de lagos de meandro en su vecindad. Es tambitn el caso de 

varias comunidades que viven en las riberas de 10s afluentes del Ucayali o del 

lago Imiria. 

Esta diversidad de ambientes explica la variedad de sistemas de cultivos en- 

tre 10s shipibo-conibo (D. Lathrap 1977, R. Bergman 1974, J. Tournon 1988, 

1995). Asi podemos distinguir: 

- en las comunidades de altura y de bajial, cultivos rotativos de roza y que- 

ma con penodos de barbecho, llamados localmente "puma"; 
- en las comunidades de bajial, cultivos permanentes de platanales en las 

restingas; 
- maizales de verano en las "tahuampas" de las comunidades de bajial; 
- cultivos de decrecida en las playas: arroz, chiclayo, mani, etc.; 

- huertas familiares. 

El siguiente trabajo es el resultado de una encuesta botinica y etnobot6ni- 

ca sobre las huertas familiares de 10s shipibo-conibo del Ucayali. Dicho traba- 

jo es parte de una serie de estudios sobre la biodiversidad vegetal y su utiliza- 

ci6n entre las comunidades nativas del Ucayali: "Proyecto RENACO". Ademis 

aborda otros problemas acerca de 10s origenes de la agricultura amazonica, de 

las plantas cultivadas y de su domesticacion. 

HUERTAS FAMlLlARES 

DespuCs de V. Gordon Childe (1942) se habia admitido que la transicion de la 

economia de caza-recolecci6n a la de agricultura habia sido un proceso ripi- 

do, y se hablaba de la "revolucibn neolitica". Pero nuevas evidencias tanto del 

"viejo" como del "nuevo" mundo mostraron que la transicion pudo haber sido 

m i s  lenta, hasta durar ocho milenios en el caso de Oaxaca en MCxico (Flan- 

nery et ul. 1967). 
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Las huertas familiares pudieron haber jugado un gran papel en la historia 

de la agricultura Amaz6nica. Lathrap (1977) propone que 10s primeros habi- 

tantes de la Amazonia vivian de 10s abundantes recursos de la pesca y de la re- 

colecci6n de tortugas acuiticas en las riberas del rio Amazonas y de sus princi- 

pales afluentes. Seglin este escenario, la horticultura hubiera precedido a la 

agricultura con especies importantes para la pesca como las calabazas (Lagena- 

ria siceraria), cuyos frutos se utilizaban como flotadores de redes, y con ictioci- 

dios (Tephrosia spp., Lonchocarpus spp.). Sin embargo, es dificil seguir a este 

autor cuando pretende que dichas calabazas habian flotado de Africa a Brasil, lo 

que es contradictorio con las evidencias sobre la presencia muy antigua de La- 

genaria siceraria en el Perli: cueva de Pikimachay cerca de Ayacucho, 11 000- 

13 000 A.C. (MacNeish et al. 1970), y el complejo de Siches en la regidn de 

Talara en el noroeste: 6000-4000 A.C., cuando en Africa la mis antigua provie- 

ne de una tumba egipcia de 199 1 - 1786 A.C. (Schweinfurth 1844). 

(En lo que sigue escribimos 10s nombres en idioma shipibo-conibo en ne- 

grita; sh es una silbante y ssh es una silbante retrofleja; 10s nombres botiini- 

cos aparecen en ita'licas.) 

Pocos aspectos de la vida material de 10s shipibo-conibo habian escapado 

a G. Tessmann; 10s datos etnogriificos en su monografia sobre 10s shipibo 

("Menschen ohne Gott" 1928) tienen una precisi6n admirable. EI describe la 

huerta familiar de una comunidad de las riberas del lago de Yarinacocha y da 

10s nombres de unas plantas en espaiiol local, que llama "loretano", en shipi- 

bo y sus identificaciones basadas sobre muestras de herbario. Distingue tres 

ictiocidios: el "barbasco", transcrito como "wiirawasco", una Leguminosae 

que puede ser Lonchocarpus sp.; otra Leguminosae, el Tephrosia toxicaria 

Pers. ("siita", otra transcripci6n seria sshata); una Compositae, el Clibadiurn 

vargasii DC., mariissh. Habia visto este ultimo entre plantas de yuca (Mani- 

hot esculenta), mezcladas con otras especies de tubCrculos comestibles: Dios- 

corea trifida, Canna sp., Calathea sp., Pachyrrhizus tuberosus. Para cada es- 

pecie, 61 da 10s nombres utilizados por 10s shipibo y hasta las variedades 

distinguidas por ellos. Las comunidades de las riberas del lago de Yarinacocha 

pueden ser caracterizadas como de "altura", puesto que no aprovechan 10s 

aluviones del Ucayali, como lo indica la descripci6n de G. Tessmann: "Vamos 

mis  alli para ver las plantaciones. Pronto estamos en una antigua plantaci6n, 

en Loretano 'purma'. El camino pasa casi imperceptiblemente al monte, en- 

tonces las plantaciones abandonadas desde hace tiempo se encuentran ubica- 

das entre una vegetacidn arb6rea tan alta que solo se distinguen por su dispo- 

sicidn artificial. Pasan diez minutos y pregunto: ~ P o r  quC ac6 no hay 

plantaciones a pesar de que estamos muy cerca de la comunidad?" Y su infor- 
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mante le responde: "Porque el suelo no vale" (G. Tessman 1928: 135). "Ade- 

mas se puede dar cuenta que 10s nativos transplantan cerca de sus casas plan- 

tas medicinales silvestres que no crecen cerca" (G. Tesssmann 1928: 135): las 

plantaciones de plantas domesticadas o salvajes de regiones mas o menos ale- 

jadas se observan todavia en comunidades tanto de "altura" como de "bajial", 

como veremos a continuaci6n. 

R. Bergman (1974) describe las huertas familiares de Panaillo, "orchards 

and dooryard crops", y sus plantas: "cada una de las plantas de huertos y de 

jardines de patios tiene su uso especial, per0 ninguna juega un papel central 

en el abastecimiento alimenticio, en su mayoria son plantadas a pesar de ser 

salvajes.. .". Este autor da la composici6n de catorce huertas familiares, la ma- 

yoria de las plantas inventariadas son frutales. Desafortunamente da solo 10s 

nombres en espaiiol e inglCs sin identificaciones botanicas ni nombres en shi- 

pibo-conibo y tampoco todos 10s usos. 

En el presente trabajo presentamos 10s resultados del estudio de huertas 

familiares (caibobaon banaa) de la comunidad de Nueva Betania en el Me- 

dio Ucayali, que se puede caracterizar como una "comunidad de bajial". 

Siete de las setenta y cinco casas de esta comunidad fueron seleccionadas al 

azar y sus huertas familiares, inventariadas. Se colectaron muestras botanicas 

de las plantaciones, que fueron clasificadas por J.  Tournon, por el Dr. Carlos 

Reynel y el Ingeniero JosC Rios Trigoso del Departamento de Ciencias Fores- 

tales de la Universidad de La Molina en Lima. Las muestras son conservadas 

en Pucallpa y en el Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad de 

La Molina. 

Son 10s mismos dueiios de las huertas quienes nos proporcionaron 10s da- 

tos etnobotAnicos: nombres en el espaiiol local, en shipibo-conibo y sus usos. 

RESULTADOS 

Los shipibo-conibo de la comunidad de Nueva Betania en el Medio Ucayali 

cultivan sus huertas familiares alrededor de sus casas, a una distancia menor 

que diez metros. La mayoria de ellas muere cuando la comunidad se inunda 

entre enero y abril, con vol~menes  de agua de 50 centimetros hasta un metro 

de altura. Las plantas aprovechan de la fertilizaci6n por 10s desechos o rgh i -  

cos. Las siete huertas seleccionadas varian mucho en Areas y diversidad de 

plantas, como se puede ver en el Cuadro 1.  
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Cuadro 1 

Se ve que si hay una notable diversidad de especies, aparte de la huerta de 

la casa n." 62, esta no alcanza la diversidad mencionada por D. Lathrap 

(1977: 73 1): "el espacio ordenado alrededor de la casa puede incluir cincuenta 

a cien entidades botinicas discretas", para este autor probablemente especies 

y variedades. 

Inventariamos en total, en las siete huertas, cincuenta y nueve distintas es- 

pecies (ver Anexo), las cuales tienen distintos usos: 

- 

Casas n." 

1 

25 

Medicinas. Rao es un tCrmino shipibo-conibo que designa plantas medici- 

nales, alucinbgenas, plantas para la pesca, la caza, 10s filtros de seduccibn 

o noiti rao (J. Tournon et al. 1984, 1986). Los "piri piri" o huaste (Cype- 

rus articulatus) estin representados (Tournon et al. 1986) con tres distin- 

tos usos "psicbtropos" o "etbtropos", es decir para cambiar el comportamiento 

(J. Tournon et al. 1988). Pero no se encontraron plantas alucinbgenas, es 

muy posible que 10s Banisteriopsis spp. no aguanten las inundaciones 

anuales. 

Alimentos. Entre las plantas alimenticias se encuentran una mayoria de 

frutales (irboles y hierbas), colorantes alimenticios, tubCrculos: camote 

(Ipomoea batatas), dale dale (Calathea allouia), sacha papa (Dioscorea 

trifida) y yuca (Manihot esculenta). Las yucas se encuentran en solo dos 

huertas y son cultivadas en mayor escala en las chacras; corresponden mis 

a la agricultura que a la horticultura. Camote, dale dale y sacha papa son 

consideradas como manjares. Se encuentra una sola especie con hojas ali- 

menticias o mis  bien condimentarias: el culantro (Eryngium foeridutn). Es 

una observacibn general que las yerbas y hojas son poco consumidas en la 

Amazonia. No se encuentran en estas huertas ni plitanos ni maiz, que son 

plantas de agricultura y no de horticultura. 

Superficie en m2 

321 0 

1326 

Numeros de especies 

22 

28 
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- Artesania. Las semillas de Theveria peruviana, Albizia sp. y Canna edrilis 

son utilizadas para 10s collares y pulseras con que se adornan las mujeres 

o que se venden en Pucallpa. Pero 10s tub6rculos del achira (Canna edu- 

lis) no parecen entrar en la alimentaci6n como en el tiempo de G. Tess- 

mann (1928: 136). La Crescentia crijete sirve para hacer mates o recipien- 

tes. El algodon Gossypirirn sp. es procesado en la misma comunidad para 

hacer pulseras o telas de pequefias dimensiones. 
- Pesca. En una sola casa se cultiva el ictiocidio Tephrosia toxicaria y no se 

encuentran 10s demBs ictiocidios de la regi6n: Clibadium sp., Lonchocar- 

pus sp. Esto tiene que ver tambikn con la resistencia a la imersi6n durante 

las inudaciones. Los frutos del insira (Chlorophora tinctoria) sirven de 

empates para la pesca. 
- Otros usos. Se utiliza una especie (Physalis sp.) para proteger 10s cultivos 

de sus plagas. En el Alto Ucayali vimos el tabaco para el mismo uso. Cul- 

tivan la guaba (Inga edulis) por sus frutos y su buena lefia. 
- Contamos en total 62 usos; unas especies pueden tener varios usos, son 

10s usos como rao 10s mBs numerosos (cuadro 2). 

Cuadro 2 

I I lndividuos 1 Usos 

Totales 

Roo 

Ahrnentos 

Leria I 1 I 1 

Artesania 

Proteccion de 10s 

cultivos I I 

124 

63 

46 

OR~GENES DE LAS ESPECIES 

62 

3 3 

23 

12 

Las cincuenta y siete especies clasificadas tienen 10s origenes siguientes: 

5 

Pesca 

- Las especies de origen extra-americano introducidas por 10s europeos: 

hierba luisa (Cymbopogon citratus), mango (Mangifera indica), Brbol del 

pan (Artocarpus altilis). 
- Las especies de origen supuestamente americano pero que no se encuen- 

tran en su estado natural en la cuenca o la regi6n del Ucayali, que pueden 

2 1 
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haber sido introducidas antes o despuCs de la llegada de 10s europeos. Hay 

nuevas evidencias de que la yuca fue domesticada a partir de poblaciones 

silvestres de Manihot esculenta ubicadas en el limite sur de la Amazonia 

(K.M. Olsen y B.A. Schaal 1999). Granos de almid6n de la yuca, de la sa- 

cha papa (Dioscorea trifida) fueron encontrados en un sitio precerhmico 

de Panama y fechados con 5000-7000 aiios de antigiiedad (D.R. Piperno, 

A.J. Ranere, I. Holst, P. Hansel1 2000). Los frutales y irboles: Carica pa- 

paya, Thevetia peruviana, Crescentia cujete, Bixa orellana no tienen espe- 

cies silvestres emparentadas en el Ucayali. Por el contrario, el frutal Spon- 

dias taperiba tiene localmente una especie emparentada silvestre: 

Spondias mombin. La planta medicinal "yawar piri piri" (Eleutherine bul- 

bosa) se encuentra hasta en las Antillas (Serrano 1990). 
- Las plantas que se encuentran silvestres o en estado natural en la cuenca o 

la regi6n del Ucayali. Es el caso de la sensitiva (Mimosa pudica), una 

planta ruderal muy comun en la zona ; el de la soga "pish pish" (Aristolo- 

chia cauliflora); el de las hierbas: Justicia comata, Aristolochia caulijZora, 

Chenopodium sp.; el de 10s hrboles: "incira" (Chlorophora tinctoria), 

"ojC" (Ficus insipida). El arbusto "bobin sana" (Calliandra angustifolia) 

no crece en las riberas del Ucayali pero es muy comGn en las riberas are- 

nosas de algunos de sus afluentes. G. Tessmann (1928: 132) observ6 la 

Apocynaceae, Tabernaernontana sanango, que no crecia cerca de Yarina- 

cocha sino que habia sido traida del rio Aguaytia. 
- El caso de 10s piri piri cultivados (Cyperus articulatus) es muy especial, 

puesto que se trata del cultivo de una planta parasitada por varios fungi (J. 

Tournon et al. 1986, 1998), entonces el product0 de una manipulacibn. 
- Los origenes de muchas especies medicinales son desconocidos. La mucu- 

ra (Petiveria alliacea) es plantada con frecuencia; su morfologia es muy 

variable, sus hojas pueden ser pequeiias o grandes, lanceoladas o redon- 

das, y se puede pensar que una domesticaci6n haya tenido lugar. 
- En las siete huertas no se encontrd la calabaza Lagenaria siceraria, que se 

puede ver en otras huertas. 

CONCLUSIONES 

La diversidad de las plantas de las huertas familiares de Nueva Betania es alta 

por su nGmero de especies. Es diversa tambiCn por sus usos y por 10s on'genes 

de las especies: locales, americanas de introducci6n pre-colombiana, extra- 

continental de introduccidn post-colombiana. La falta de evidencias arqueolb- 

gicas no permite confirmar o invalidar la teoria de D. Lathrap sobre que 10s 
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cultivos amaz6nicos tienen sus origenes en las huertas familiares. Ahora son 

centros de domesticaci6n de plantas silvestres o de manipulaci6n de especies. 

Seglin la expresi6n de D. Lathrap (1977: 733), "funcionan como parcelas ex- 

perimentales" y como laboratorio genetico. 
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Anexo 

Plantas cultivadas en  las huertas con sus clasificaciones botanicas, nornbres y usos 

Familia I Genero 1 especie Nombre Usos 

comun 

Acanthaceae I Justicia comata (L.) Lam I I noi rao I Rao 

- - 
Anacardiaceae I Spondias taperiba I Tapisho I taperiba I Fruta 

Acanthaceae 

Acanthaceae 

Anacardiaceae Mansifera indica L. 

Chenopodiaceae I Chenopodium sp. 

, I  I I 

Eu~horbiaceae I Euohorbia heteroohvlla L. I I Mashan rao I Rao 

I Casshpan I Rao 

Cucurbitaceae 

Cyperaceae 

Cyperaceae 

Cyperaceae 

Dioscoreaceae 

I S  8 ,  I I I 

Euphorbiaceae I Jatropha gossypifolia L. I pinon negro 1 Pion huiso I Rao 

Marica 

Maneo 

Compositae I Taqetes patula L. - 
Momordica charantia 

Cyperus articulatus L. 

Cyperus articulatus L. 

Cyperus articulatus L. 

Dioscorea trifida L. 

Gramineae I Cymbopogon citratus I hierba luisa I Rimon ininti I Rao 

yona rao 

marica 

manco 

I pisi sisa I Rao 

Euphorbiaceae I Jatropha curcas L. I piiion blanco I Pion josho I Medicina, raa 

xapr  I 
lridaceae I Eleutherine bulbosa Urban I Yawar piri I Jasin huaste I Rao 

Rao 

Rao 

Fruta 

Papailla 

Piri piri 

Piri piri 

Piri piri 

sacha oaoa 

Euphorbiaceae I Manihot esculenta Grantz I Yuca 

Labiateae I Ocimum sp. I albahaca, I paitoro ininti I Rao 

Atsa I Alimentacior 

I I huiroro I I 

Pairin santira 

Nahua huaste 

Noi huaste 

Rate huaste 

Poa 

Rao 

Rao 

Rao 

Rao 

Alimentacior 

Leguminosae, I Tephrosia toxicaria Pers. I sacha I sshata I Pexa, ictiocidic 

Papilionaceae I I barbasco I 

Labiateae 

Lauraceae 

Ocimum micranthum Will. 

Persea americana Mill. 

Leguminosae, 

Mimosaceae 

agua florida 

palta 

guaba lnga edulis Mart. 

nahuan rao 

parata 

Bata sshenan 

Rao 

Rao, 

alimentacior 

Fruta, leiia 
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Familia I Genero 1 especie Nombre 
com~jn 

Nombre 
nativo 

pancha bero 

usos 

Leguminosae, Albizia sp. 

Mimosaceae 

Artesania 

Mimosaceae 

bobin sana Semei Rao 

Sensitiva Sembi rao Rao 

Malvaceae I Gossypium sp. 

Malvaceae I Malachra ca~ i ta ta  L. 

Algodon 

Malva 

Huashmen Artesania 

marava 

sio 

Paon 

Rao 

Alimentacior 

Fruta 

Maranthaceae I Calathea allouia (Aubl.) Lindl. 

Moraceae 1 Artocarpus altilis 

dale dale 

Pandisho, 

Ian del arbol I Fosbere - 
Moraceae Chlorophora tinctoria (L) Gaud 

Moraceae Ficus insipida Willd. 

Musaceae Musa paradisiaca L. 

Myrtaceae Eugenia jambos L. 

Myrtaceae Psidium guayava L. 

Phytolaccaceae Petiveria alliaceae L. 

Piperaceae Pothomorphe peltata (L.) Miq. 

Plantaeinaceae Plantaeo mavor L. 

lncira conron 

Sshomi 

Paranta 

Mame 

Alimentacior 

Rao Oje 

Platano 

Poma rosa 

Fruta 

Fruta 

Guayaba 

Mucura, ajo 

santa maria 

Bimpish Fruta 

Mocora 

Chinshen rao 

Rao 

Rao 

llanten llanten Rao 

Fruta naranja Naransha Rutaceae I Citrus aurantiacum L. 

Rutaceae I Citrus paradisi Macfaden 

Sapotaceae I Chrysophyllum cainito L. 

toronja 

Caimito 

toronja 

Caimito 

Fruta 

Fruta 

Solanaceae I Lycopersicon sp. 

Solanaceae I Physalis aff. cuneata Rusby 

Tomate Tomate Fruta 

Mullaca Shimon 

Pop0 

Asshe 

Fruta, rao 

Fruta 

Hierba 

Solanaceae Solanum quitoense Lam 

Umbeliferae Eryngium foetidum L. 

Cocona 

Culantro 

alimenlkia, rac 

Rao 

Rao 

Zineiberaceae Canna edulis Ker. 

lshanga Moe 

Nii moe acha ishanga 

achira Masian Artesania 

Zingiberaceae I Costus spiralis (Jacq.) Roscoe 

Zingiberaceae I Curcuma longa L. 

caiia agria 

guisador 

Caiia agria 

Conron 

Rao 

Alimentacior 




