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Entre 10s pueblos amaz6nicos ribereiios la pesca juega un papel de primera 

importancia a1 proporcionar la mayor parte de la dieta proteinica. Asi, 

Pierret y Douroujeanni (1966) miden entre 10s ribereiios del Pachitea un 

consumo promedio de pescado de 135 g diarios. En otra encuesta entre 

estos mismos ribereiios, Rios, Douroujeanni y Tovar (1974) han medido 

un promedio de 158 g diarios, un consumo mucho mayor que el de otras 

fuentes de proteinas como la carne de monte (75 gldia), la de aves de corral 

(25 gldia) y la de porcinos y vacunos (10 gldia). 

Gragson (1992a) explica c6mo y por qu6 en las tierras bajas de 

America del Sur (Amazonia, Orinoco.. .) la pesca es ventajosa en compa- 

raci6n con la cam: 

- La biomasa de peces de valor mediano de 175 kglha (Lowe-McConnell 

1987) es claramente superior a la de animales terrestres de 14,5 kg/ 

ha (Eisenberg, O'Connell 1979, Jansons y Emmons 1990). 
- La producci6n anual de biomasa por 10s peces es mayor. La tasa de 

conversi6n de energia en crecimiento es de 10% por 10s peces y solo 

de 1% por 10s mamiferos y las aves. 
- El ciclo biol6gico de 10s peces es corto. Alcanzan la madurez reproductiva 

en dos a tres aiios. 
- La pesca es una estrategia de subsistencia m8s segura ("low risk 

strategy"). Entre 10s Pum6 de Venezuela, el riesgo de un fracaso en 
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la pesca seria de 13% (Gragson 1992b): entre 10s cazudores Yanomumo 

(Hames 1990) y Ache (Hill y Hawkes 1983). de 45%. Encontramos 

un riesgo nulo aun inferior entre 10s Shipibo-Conibo del Alto Ucayali. 

quienes sienipre vuelven con pescado. 

A pesar de su importancia, la pesca ha sido mucho menos estudiada 

que la caza y la agricultura; la informaci6n es en general "asistem8tica y 

a veces anecd6ticaV (Gragson 1992b). Una explicaci6n podria ser la difi- 

cultad que representa la diversidad de especies halihticas: se estinia que 

hay unas ochocientas especies de peces en la Amazonia peruana (Ortega 

y Vari 1986), y entre 10s Shipibo-Conibo, por ejemplo, podrian ser 

consumidas mlis de  cien de estas especies (Tournon y Cauper 1994). Una 

segunda explicaci6n seria que 10s peces han generado poca producci6n 

simb6lica entre las culturas nativas. Los Carajas del Brasil serian una 

excepci6n notable (Nathalie Petesch 1992). 

Los nativos Shipibo-Conibo \liven en su mayoria en el valle del Ucayali, 

un afluente amaz6nico mayor de "aguas blancas", principalmente de la 

agricultura y de la pesca. 

Bergman (1974) estudi6 la economia de la comunidad Ship~bo de 

Panalllo, en el Mediano Ucayali: agricultura, pesca, caza y recolecci6n. 

El consumo promedio de pescado por la poblaci6n de Panaillo es de 273 

gldia. El consunio promedio de proteinas provenientes de la pesca repre- 

scnia 58% del total, el de la caza 14% y cl dc la agiicultui-a 28%. L;: caz3 

se vuelve importante solo durante las crecidas de 10s meses de enero, 

febrero y marzo, cuando 10s animales terrestres estin confinados en las 

"restingas", zonas m i s  altas del valle aluvial que no se inundan. Este 

importante estudio enfoc6 mis  la economia que el aspecto cognitivo y 

cultural. 

Un trabajo anterior (Tournon y Caliper 1994) estudi6 el conocimiento 

y la utilizaci6n de la biodiversidad acuitica por 10s Shipibo-Conibo: es- 

pecies halikuticas, clasificaciones, conocimientos sobre la biologia y t6c- 

nicas y mktodos de pesca; esto a partir de datos provenientes de varias 

comunidades, a diferencia del presente articulo que se limita a una sola 

comunidad; con esta opcibn, lo que se pierde en generalidad se gana en 

precisi6n. 

Este trabajo presenta dos partes: 

- La primera parte trata de un estudio sobre 10s conocimientos relacio- 

nados con la pesca. Se presentan las tkcnicas y 10s instrumentos de 
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pesca conocidos en una comunidad Shipibo-Conibo del Alto Ucayali. 
- La problemitica de la segunda parte es la transmisi6n de la cultura, tal 

como la definen Hewlett y Cavalli-Sforza ( 1  986): "la transmisi6n cultu- 

ral es un proceso de  reproducci6n social en el cual 10s conocimientos 

tecnol6gicos, 10s patrones culturales, las creencias cosmol6gicas son 

comunicadas y adquiridas". La transmisi6n de 10s conocimientos tecnol6- 

gicos que conciernen a la subsistencia ha sido poco estudiada, a pesar de 

ser de gran inter& tanto te6rico como prjctico. Cavalli-Sforza y Feldman 

(1981) consideran distintos mecanismos de transmisi6n cultural: 

vertical o de padres (y abuelos) a hijos; 

horizontal, uno a muchos, muchos a uno. 

La transmisi6n vertical y la transmisi6n horizontal de "muchos a uno" 

son mecanismos conservadores que limitan la difusi6n de las innovaciones 

culturales. En cambio 10s de "uno a muchos" permiten su difusi6n ripida. 

Como caso concreto, dichos autores consideran la transmisi6n de cincuen- 

ta conocimientos entre 10s Pigmeos Aka, desde tCcnicas de caza hasta tipos 

de danza. 

En el presente trabajo limitamos la encuesta a 10s conocimientos 

relacionados con la pesca. Los datos que presentamds y utilizamos en este 

articulo fueron recolectados en 1996 y 1997 en la comunidad Shipibo- 

Conibo de Nuevo Nazareth, en el Alto Ucayali, distrito de Iparia. En esta 

comunidad riberefia se contaron 42 casas y 259 personas. Estudiamos la 

difusi6n de 10s conocirnientos sobre la fabricaci6n y la utilizaci6n de 10s 

instrumentos y de las distintas tCcnicas de pesca, asi como la transmisidn 

de estos conocimientos en la comunidad. 

(Las palabras en idioma shipibo-conibo estin en cursivas, 10s nombres 

zool6gicos y botinicos en cursivas negritas; "ssh" designa una silbante 

retrofleja). 

LAS TECNICAS DE LA PESCA 

Hay una gran variedad de tCcnicas de pesca, que ya Gdnter Tessmann 

(1928) ha descrito. Sus dibujos de 10s aparejos de pesca impresionan por 

su precisi6n, como se ve en la ilustraci6n adjunta que reproducimos. 

El idioma shipibo-conibo no tiene un 6nico verbo que pueda traducir 

el espaiiol "pescar". El verbo yomerati significa a la vez pescar y cazar, 
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como el verbo "mitapar" en espaiiol ribereiio local. Por el contrario. es 

posible especificar las distintas maneras de pescar con varios verbos: 

- rnishquiti es  anzuelear: 
- tsacati es pescar con un arma: flecha, lanza, arp6n; existen varios tipos 

de  lanzas; 
- ricanti es pescar con redes. 

Ilustraci6n N o  1 

Aparejos de pesca seglirl G. Tessrnarzn 
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Antes de la llegada de 10s metales a la Amazonia es muy probable que 

10s anzuelos fuesen fabricados a partir de huesos o de productos vegetales 

(espinas o maderas duras). Ahora 10s anzuk~os methlicos se compran en 

la ciudad, como 10s hilos de nylon y 10s alambres necesarios para resistir 

a 10s dientes de 10s peces Characiforme (paiias, gamitanas). 

Armas de tiro: flechas, lanzas, arpones 

Las flechas, pia, son hechas de 10s ped6nculos de la caiia brava (Gynerium 

sagittatunz), que procura un asta derecha y ligera. Sus puntas son de 

cortezas de palmeras "pijuayo" (Bactris gassipaes), "pona" (Iriartea sp.) 

o de bamb6. Las flechas se lanzan con la mano o con el arco. Son lanzadas 

con la mano cuando se trata de alcanzar pequeiios peces (Curimatidae, 

Prochilodontidae) en aguas blancas y turbias, en las que se ven solamente 

las turbulencias que producen. Por el contrario, se utiliza el arco en las 

aguas claras, donde es posible distinguir 10s peces. 

En la encuesta se consideraron varios tipos de 'lanzas y un arp6n. 

Algunos de  estos aparejos fueron dibujados por Tessmann en 1928 (la 

numeraci6n de las figuras que aparece mencionada entre parkntesis se 

refiere a 10s n6meros indicados por 61 en la ilustracidn aqui reproducida). 

- Tsacati, lanza con asta de caiia y punta metilica reunida por una soga 

(Figura 7). 
- Ipoati, lanza con asta de madera y un fierro de  dos ganchos (Figuras 

3 y 9). Ipo designa a 10s "carachamas", peces de la familia Loricariidae, 

de primera importancia para la alimentacidn en las comunidades. Estos 

peces tienen placas 6seas que forman un estuche protector, que 10s 

ipoati pueden atravesar. 
- Yateca, lanza con asta de madera y punta methlica, utilizada para la 

tortugas acuhticas. 
- Chicaro, arpdn formado de tres partes, un asta pesada de madera de 

tres metros de largo, una punta methlica y un flotador de balsa (Figuras 

4, 4a y 8). Se utiliza para 10s animales grandes como el paiche (Arapaima 

gigas), 10s grandes Characidae (Colossoma spp.) y Pimelodidae 

(Brachyplatystorna spp.), la vaca marina (Trichecus inguinis), 10s 

caimanes. Tessmann habia descrito y dibujado un arpdn, el wurapokd, 
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que seria el termino antiguo para el chiccrro. Ambos arpones son 

hechos de  tres pedazos. En el antiguo arp6n, 10s tres pedazos eran 

ajustados uno en el otro. El ensamblaje era muy fino, tanto que el 

conjunto parecia de una sola pieza. Una vez clavada en el animal, la 

pieza de atras de la punta metilica servia de flotador. El arp6n actual 

es menos elaborado puesto que el flotador no esta integrado y alineado 

con la punta metilica sino independiente: es un simple pedazo de balsa. 

La  fabricaci6n es mas ficil, per0 la utilizaci6n puede presentar pro- 

blemas: la soga que une la punta -clavada en la presa- al flotador, 

puede enmaraiiarse en la canoa y no desenrollarse bien. 

Redes 

Dos tipos de redes, rica, son utilizadas en las comunidades del Ucayali: 

Ani rica (literal: "grande red") es la red trampera. En inglks se llama 

gill net porque atrapa a 10s peces por sus agallas, o por sus bigotes 

en el caso de algunas especies de Pimelodidae. 

Masshco rica (literal: "pequefia red") es la red "tarrafa", mantenida de 

un lado por una soga y balastrada del otro lado por un circulo de 

piedras o plomos. Se llama cast net en inglks por ser lanzada a partir 

de las riberas o de una embarcaci6n. Estas redes no son aun accessibles 

a todos, per0 se van multiplicando en ias comunidades. 

Otras tkcnicas menos difundidas son las que resefiamos a continuacibn. 

Ictiocidios 

Se  utilizan venenos ictiocidios o venenos, assha, como el "barbasco", 

huarahuasco, que proviene de varias especies de Leguminosae (Tephrosia 

spp., Lonchocarpus nicou), la "huaca", marassh, que proviene del Clihaclirm 

spp. (Compositae) y la catahua, ana (Hura crepitans, Euphorbiaceae). 

Tramp as 

La trampa mAs com6n, tapassho, es una palizada hecha de cafias o de 

bambues espaciados que se pone a travks de 10s canales. Atrapan 10s peces 

que siguen las corrientes de agua que pasan del Ucayali a las cochas y 
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tahuampas o al rev& seg6n la crecida o la decrecida. Otra trampa es el 

pari: el pescador con su arp6n se pone al acecho encima de una palizada 

especial. Es destinada principalmente a1 paiche (Ampairnu gigas). 

En ciertas ocasiones la mano es el 6nico instrumento de pesca. La 

merma de cochas permite pescas milagrosas, se pueden hasta recoger con 

las manos 10s peces (familias Loricariidae, Callichthyidae, Erythrinidae) 

entrampados en el lodo o que tratan de escapar para alcanzar 10s rios. 

Llamadas, silbidos y canciones 

Un aspect0 muy original de  la pesca entre 10s Shipibo-Conibo es la 

utilizaci6n de varios tipos de llamadas. 

En la encuesta anterior (Tournon y Cauper 1994) una pregunta fue: 

"jt6 haces ruido para llamar a este pez?" y 10s informantes nos dieron 

veintiseis nombres de peces que se pescan Ilam5ndolos. 

La gran mayoria de  10s peces del Amazonas pertenecen a 10s 

Ostariophysi y 6rdenes Siluriforme, Characifonne y Perciforme. Goulding 

(1980: 29) 10s caracteriza como "especialistas ac6sticos", gracias a1 aparato 

de Weber que conduce 10s sonidos desde la vejiga gaseosa al oido interior. 

Los veintiseis peces citados son Ostariophysi, salvo uno: el arahuana 

(Osteoglossidae). 

Los pescadores explicaron distintas maneras de llamar a 10s peces: 

"Estando en una canoa donde el agua esti  profunda de cinco a diez metros, se hace 

bulla con la varandilla en el agua para capturar peces como piraria, zungaro, sibalo. 

TambiCn se puede hacer bulla con las manos en el agua para pescar corvinas, mota, 

manitoa. Se puede golpear el agua con el hilo del anzuelo, cuando caen las semillas 

maduras, para capturar sardina, lisa, palometa, mojarita". 

"Estando frente y encima de gramalotes o de guamas, con una profundidad de agua 

de medio metro, se llama a 10s peces con un beso cerrando 10s dientes y moviendo la 

lengua. En la medida que lo hace se anzuela con un empate en el fondo del agua, asi 

se capturan acarahuasu, bujurqui, aiiasshu, huasaco. ..". 

"Estando en un arbusto, a una altura de dos a cuatro metros, hacemos midos, silbando 

con la boca, un silbido suave y agradable como un canto de onanya, una categoria de 

'chamhn' shipibo-conibo (Gebhart-Sayer, 1987, lllius, 1987, Tournon, 1990), como si 

tuviera una gran pena que se transmite hasta el fondo del agua y que escuchan 10s peces. 

Los peces que capta este silbido de llamado o invitaci6n son especies como el tucunare, 

sibalo, acarahuasu, arahuana, shirui, boquichico y palometa; otro animal es la tortuga 

taricaya". 
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Estos cantos se llaman Fnpcc qlrrrztrri Dehlrcl, literalmente: peces/llarnar/ 

canci6n. El siguiente fue grabado al seiior Julign Cahuasa Rodrizuez. de 

la comunidad de Nuevo Nazareth. Alto Ucayali: 

Neri johue johue 

Mcr!ctnque qirirrrrllz~re 

Neri johite johue 

Mayuuqire q i r i ra~d~~re  

Aqui ven ven 

Dando la vuelta 

Aqui ven ven 

Dando la vuelta 

Un pescador explic6 lo siguiente sobre estas llamadas o "cantos silbidos", 

"r?~ashassho~~ sshin" en shipibo-conibo (Samuel Cairper, comunicaci6n 

personal): 

"Son tres peces que cornunmente se dejan seducir por el canto: 

- arahuana, 

- tucunark, 

- acarahuasu. 

El pescador shipibo busca una tahuampa apropiada, sus aguas cristalinas permiten 

ubservar ci fur~du y iab ycr'bas. i.'a a cscugel. uli  51-bul cupusu palm escunde~se y cuiucal 

sus flechas y arcos. El pescador deja su canoa, sube al rirbol. Se queda muy silencioso 

y solo se oyen 10s pijaros, 10s insectos, el soplo del viento. EI tnantiene una gran 

concentraci6n mental para atraer a 10s peces. No habla sino que silba, su silbido triste 

penetra hasta el fondo del agua y hasta 10s rincones de la tahuarnpa, en donde 10s payaris, 

tucunarC y acarahuasu estjn descansando: 

Bueno, bueno, bueno, peces, eso es nuestro dia, ya soy vuestro hermano. Van a 

pensar ahora, sin dernorar voy a rnirar, es el viento, el sol, la alegria, bueno, bueno. 

Ellos se alegran al escuchar estos sonidos, esta rnusica Ilatnativa. Prirnero 10s arahuana 

empiezan a cornunicarse con otros arahuana, se juntan, se agrupan y ernpiezan a salir. 

Hacen una gran rueda alrededor del pescador que esti silbando, pero CI sigue silbando 

hasta que haya un buen nlimero, y se los capturan picandolos con las tlechas. 

Cuando el arahuana arahuana esti  picado se defiende con rnucha fuerza, el pescador baja 

del irbol, lo recoge y mata. Sube nuevarnente a1 irbol y sigue con 10s rnisrnos silbidos. 

Luego aparece el tucunarC y ti nalmente el acarahasu. Asi el pescador puede capturar un 

rninirno de diez arahuana, veinte tucunarC y quince acarahasu. DespuCs 10s peces se 
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comunican cntre ellos, y ya no acuden a dicha fiesta porque es una trampa. Entonces el 

pescador al no ver las marchas de estos peces se cansa de estar silbando y prefiere 

trasladarse a otro sitio y a otro irbol para scguir capturindolos". 

Los onanya durante sus sesiones chamhicas con bebidas alucin6genas 

se comunican con espiritus como 10s chaiconi (Gebhart-Sayer 1987, Illius 

1987), quienes les enseiian estos cantos. Los chaiconi les dicen aprender 

el canto del martin pescador, tsonquiro, un pescador experto con pico 

afilado que atrae a 10s peces (sardinas, palometas. ..) defecando en el agua 

y cantando asi: 

Huiso ino nzanaon je (bis), cach cacci quilt pari je (bis) 

Tsncarsacu yoOano~l je (his), ea iiquin je caya aquirz pari je, 001 oin puriba~z je 

Ea c ~ a i  ition je (bis), rzoco~z shirzo Oaorzqiii je, eon eon rabinn (his) 

Iro~zartinqui 

Jainres iqui 

Estando encinia del tigre negro, si (bis), voy caminando, caminando, si (bis) 

Voy picando picando mis, si  (bis), estando curando el a h a ,  sf, voy mirando mirando, 

sf 
Cuando me voy, si (bis), mis monos tienen verguenza, si, de mi, si, de mi, tienen 

verguenza. 

De&a asi. 

Que 10s peces son el objeto de una empresa de seducci6n lo confirma 

la expresidn yapa shiroati para Ilamarlos, ya que ainbo, benbo shiroati 

significa "seducir una mujer, un hombre". 

Estas llamadas difieren de 10s "anent", o incantaciones, de 10s Jfbaros 

Achuar. Como lo explica Descola (1986: 321-323) estos "anent" son 

dirigidos a 10s "amana" o jefes de 10s animales de monte. En el caso de 

10s Shipibo-Conibo, las Ilamadas de seducci6n son dirigidas a 10s peces, 

visibles y comestibles. Los "arnana" de 10s Jibaro Achuar estarian pr6xi- 

mos a ibo, que 10s Shipibo-Conibo traducen por "madre" y tambiCn 

"dueiios" (Tournon 1990). 

DIFUSION Y TRANSMISION DE LAS TECNICAS 

La encuesta presenta preguntas sobre. la difusi6n y la transmisi6n de las 

tCcnicas y de 10s conocimientos relacionados con la pesca. Doce pesca- 

dores de la comunidad de Nuevo Nazareth, en el Alto Ucayali, contestaron 

a treinta y cuatro preguntas. 
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Los Cuadros No I y No 2 resurnen 10s resultados de la encuesta. En 

el Cuadro No 1 se presentan las respuestas de las quince primeras pregun- 

tas, concernientes a la fabricaci6n y preparaci6n de 10s medios necesarios 

para pescar. Las columnas representan el orig-en de la transmision; las filas, 

las tCcnicas que se transmiten. En las intersecciones estin 10s nlimeros de 

respuestas. Los que no conocen la tCcnica estin en la primera columna, 

marcada con "0". 

Cuadro No 1 

En el Cuadro No 2, las filas 16 a la 27 conciernen a la utilizaci6n de 

estos aparejos; las filas 28 a la 30, a las "llamadas"; las 31 a la 33, a la 

preparaci6n y conservaci6n de 10s pescados. La 6ltima pregunta, 34, 

concierne a la primera pesca: quiCn lo acompafi6 y d6nde. 
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Cuadro No 2 

No Arte de pesca 0 Padre Madre Ambos Abuelo Hemano Amigo Cuiado Yo solo 

16 Arm 9 2 1 

17 flecha 9 2 1 

18 Anzuelo 9 2 1 

19 Tsacati 9 2 1 

2D Ipoati 9 2 1 

n Chicaro 9 2 1 

33 Ahumar 1 8 2 1 

34 Primera pesca 7 2 

Es posibie agrupar las tkcnicas por su grado de conocimiento y sus 

mecanismos de  transmisi6n: 

I .  Los anzuelos, Ias arrnas de lanzar, la canoa y el remo. Los 

conocimientos sobre la fabricaci6n y la utilizacidn de estos objetos son 

muy difundidos (con la excepci6n de la lanza yamissheta). La trans- 

misi6n se hace sobre todo por 10s padres (nueve casos), un poco por 

10s abuelos (dos casos) y el cufiado (un caso). Se trata de una "trans- 

misi6n vertical". Los conocimientos y rasgos culturales que se trans- 

miten asi son muy estables en el transcurso del tiempo. De hecho, 



sabemos que estas tknicas fueron vistas por 10s viajeros del sislo XIX. 

La lanza yateca y el arp6n chicaro. Su fabrication es poco conocida. 

Solo dos pescadores saben fabricar la lanza ?areca; uno lo aprendi6 

de su padre y el otro de su abuelo. Un solo pescador sabe fabricar el 

arpdn chicur-o y lo aprendi6 de su abuelo. Por el contrario, la utilizacidn 

del arp6n chicuro es conocida: nueve la aprendieron del padre. dos 

del abuelo y uno del cuiiado. 

El arp6n dibujado por Tessmann era un arma de fabricacidn muy 

elaborada; no es tanto el caso del arp6n actual, con su flotador de balsa, 

que no es dificil de fabricar; tampoco la lanza ?1urecu. Entonces, si 

pocos 10s saben fabricar significa que tambikn pocos 10s utilizan. El 

chicaro se utiliza para 10s peces mayores (paiche, salt6n), niuy escasos 

cerca de Nuevo Nazareth. Es posible que 10s abuelos y 10s padres 

vinieran de otras comunidades del Ucayali a Nuevo Nazareth sabiendo 

fabricar y utilizar este arp6n. i Ser i  que en Nuevo Nazareth 10s arpones 

estin en '%as de extinci6nV? Se puede decir lo mismo de la lanza 

vatecu utilizada para las tortugas acugticas, muy escasas en Nuevo 

Nazareth . 
Las redes. La fabricxion de ambas redes es poco conocida (desco- 

nocida en siete y seis casos). Su transmisi6n, que se hace en general 

por el padre (tres y tres casos) o un amigo (dos y tres casos), es a la 

vez vertical y horizontal. Su utilizaci6n es mis conocida, y se transmite 

igualmente de mcdo vertica! (@re y nbue!~) y hsrizonta! (amig~s) .  

Este grado de transmisi6n "horizontal" revela una difusidn mhs recien- 

te. En estos ultimos veinte afios, las redes se han multiplicado en las 

comunidades del Ucayali. Ellas permiten mayores rendimientos de 

pesca. 

Las trampas. El tupassho es la inis conocida y utilizada (cinco sobre 

doce); el pari lo es poco, quiz5 por las mismas razones que el arpon, 

es decir la escasez de las especies grandes como el paiche y el salt6n. 

El saber sobre ambos es transmitido por 10s padres. 

Los ictiocidios. Tampoco son muy conocidos (seis sobre doce). 

Las "llamadas". Los silbidos y 10s besos aparecen como conocidos 

por la mitad de 10s pescadores. Por el contrario, ninguno de 10s 

pescadores entrevistados conocia las canciones de seduccidn, que 

estdn reservadas a 10s chamanes onunya. 

La salaz6n y el ahumado. Son utilizados para conservar 10s pescados, 

per0 sus modos de transmisidn son distintos: la salaz6n se transmitt: 

por 10s hombres (por el padre nueve, por el abuelo dos), mientras que 
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el ahumado en general es transmitido por las madres (ocho respuestas). 

Una explicacidn seria que el segundo proceso necesita una prolongada 

presencia en la cocina, cerca del fuego. 

8. La "primera pesca". En general es el padre (siete respuestas), y a 

veces el hermano (dos respuestas) o el cuiiado (una respuesta), la 

persona que lleva al joven para pescar en la cocha (nueve respuestas) 

o a la "tipishca" (una respuesta). 

Los Shipibo-Conibo utilizan una gran variedad de tkcnicas de pescar, per0 

en una comunidad como la de Nuevo Nazareth no todas son igualinente 

conocidas. La difusidn de las tCcnicas es el reflejo del ambiente acujtico 

de la comunidad y tambiCn de su historia. 

Anzuelo, flechas y lanzas son usadas desde tiempos inmemoriales y 

su conocimiento se transmite seg6n un mecanismo "vertical"; son tkcnicas 

"tradicionales". Las redes han sido introducidas, al menos en su estado 

actual, en estos veinte liltimos aiios; sus distintos modos de fabricacidn 

y uso se transmiten por ambos mecanismos: "vertical" y "horizontal". 

Para la mayoria de las tkcnicas, la utilizacidn es mucho mcis difundida 

que la fabricaci6n. Hay pocos especialistas que saben fabricar 10s arpones 

chicaro y yateca; 10s pueden prestar o vender a otros utilizadores. 

Otros conoc~mientos son muy escasos, como las canciones de seducci6n 

a 10s peces, y estin limitados a "super-especialistas": 10s onanya o chamanes. 

La pesca es una actividad de hombres. La 6nica actividad femenina 

que resalta de la encuesta es el ahumado, que se hace cerca de la cocina, 

en la casa, mientras que el salar, como actividad masculina, se hace afuera. 
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ANEXO 

Peces citados en el testo 

Characiformes 

* boquichico, boe, Prochilodus spp., Prochilodontidae; 
* palometa, pichcr. Mylossorm sp., Characidae: 
* pafia, maque, Serrasalrnus spp., Characidae; 
* sAbalo, vapan ehlra, Bncon  spp., Characidae; 

* sardina, sipatz, Triportheus spp., Characidae; 

* shuyo, nosha, Hopletyrlzri~l~~m unitaenianrs, Erythrinidae. 

Siluriforme 
* shirui, carachamilla, hassho, Callichthys callichthys, Callichthyidae. 

Perciformes 

* acarahuasu, main, Astronoti(s spp., Cichlasonza spp., Cichlidae; 

* tucunark, coya paro, Cichla ocellaris, Cichlidae. 

Osteoglossidae 

* arahuana, payari, Osteoglossun7 bicirrlzosutn; 

* paiche, lz~~ante,  Arapaima gigas. 
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