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Nos proponernos, simplemente, inventariar los elem'entos 
adscritos al proceso productivo de los Shipibo sin pretender 
construir su teoría; para ello, estudiaremos parte de su anti
'gua sistema económico, el cual, a pesar de haber variado en 
cuanto a utilización de las meterías primos y herramientas 
y la finalidad de su producciór:, debido a las modificaciones 
del ordenamiento estructural scciocconómico de las comuni
dades nativas, luego de la conquista y colonización de la sel
va, conserva rasgos tradicionales de trabajo y cooperación, 
en una economía de tran3ición en la que se articula su anti
gua organización con las relaciones capitalistas de la zona. 
Tendenha que causará, sin lugar a duda, la des estructura
ción y descomposición de las comunidades nativas con pro
pensión a su desa:parición~ 

PROCESOS DE TRABAJO 

De los diversos factores que intervienen en el proceso de 
producción shipibo, la fuerza de trabajO humana, desde el 
punto. de vista cualitativo y cuantitativo, es la más importan
te, ya que ésta es la fu-ente oisponible de energía física y 
mental. Como factor central ir:terviene en la producción ya 
sea en forma individual o en forma cilectivo, y su realización 
corresponde a las formas de cooperación específica en cada 
rama de la producción. 

De otro lado, los medios de trabajo amplían la energía 
humana transformando a los recursos del medio ambiente 
natural, ya sea de una manera "acabada" o convirtiéndola 
en materia prima para derivar, posteriormente, en otro pro
ducto. Estos fadores, en su cO::1junto, nos señalan las condi
ciones materiales de la producdón. 
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Ahora bien, el trabajo social de tipo tradicional shipibo 
está distribuido en un número de ramas productivas, distin~ 
guiéndose en cada una de ellas procesos de trabajo, ya que 
la materia prima, corno veremos más adelante, es obtenida 
de la acción humana sobre el medio ambiente y transforma
da en producto; acción que se realiza de acuerdo con un de
terminado modo de apropiación material de la naturaleza 
por el hombre, y de la manera como los nativos se organi
zan en unidades, cuyas dimensiones y estructuras determi~ 
nan el proceso productivo. 

En cada rama. productiva encontramos, entonces, diver
sos procesos de trabajo como distintas categorías de produc· 
tos, y diferentes unidades productoras. Sin embargo, en al
gunos procesos se pueden usar dileren tes técnicas que con
ducen al mismo producto, que en este caso se denominarán: 
modos de apropiación concurrentes. 

Además, los plocesos de trabajo, en lo esencial, se ca
racterizan por ser simples y complejos; en el primer caso se 
utiliza un solo modo de apropiación abarcando una sola fa
se productiva: el !3ntrampamiento de peces en el caño de un 
río es un proceso simple porque el producto se obtiene direc
tamente, o sea se "coge" del medio ambiente natural. En la 
referente al proceso complejo éste puede corresponder al ci
clo de algún producto que abarca varias etapas; éstos a su 
vez son procesos simples, como en el caso del ciclo del cul
tivo de la yuca, ya que el producto se obtiene luego de transo 
currir por dichas etapas. 

En los procesos simples de productos aprehendidos di
rectamente del medio ambiente natural, generalmente inter
viene la unidad familiar de una manera ampliada, cuando 
todos sus miembros se dedican expansivamente a dicha pro
ducctón, o restringida, cuando parte de ellos se reparten co
rno agentes de producción para la obtención de dicho recur
so. En los procesos complejos de recursos que abarcan va
rias etapas o procesos simples dentro de los ciclos praducU. 
vos, los productores son tanto la unidad comunal corno la 
unidad familiar que se reparten la organización de la produc
ción: siguiendo con el ejemplo del ciclo de cultivo de la yu
ca, éste es un proceso complejo, porque dicho sistema requie
re de una técnica especial llamada de roza, y en el cual du
rante las tre~ primeras fases simples interviene la comunidad 
(elección del terreno, rozo y quema) de una manera "am
pliada", pero al lií1a!, los usufructuarios que son a su vez la 
familia beneficiada ejecutan las tres últimas fases (siembra, 
deshierbe y cos~cha) de una manera "restringida". 
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Obsérvese que la unidad famili", al intervenir de una 
manera ampliada y restringida en un proceso simple de un 
producto aprehendido directamente del medio ambiente na
tural, lo hace también en el proceso complejo en algunas de 
sus fases, ya que dicha ejecución demanda de toda la uni
dad, en el caso de la siembra y deshierbe, o de algunos de 
sus miembros, en el caso de la cosecha. Por otro lado, la ta
talidad de las actividades productivas supone también una 
división sexual del trabajo tanto en procesos simples como 
en procesos complejOS. 

Tradicionalmente la actividad económica shipibo ·se divi
de en cinco ramas productivas, las Olales describimos a con-
tinuación: . 

La Pesca 

Es la aciividad tradicional más importante. El aspecto 
de trabajo, en este caso, lo constituyen las distintas especies 
que representan la ictiología de los ríos y lagos de la región. 
Los principales instrumentos de trabajo utilizados son: la ca
noa, los remos, el arpón hecho de punta de hueso en forma 
de lengÜeta, el anzuelo hecho de la espina dorsal del bagre, 
la red de hilo vegetal, el tapaie o cerco de palos o cañabra
va, y el arco y flecha. 

En esta rama productiva los modos de apropiación em
pleados son: la pesca con red, la pesca con arpón, la pesca 
con arco y flecha, el entrampamiento, y la recolección, tan
to individual comO colectiva. Las técnicas de producción 
cuasi-inmediatas permiten obtener el producto sin ningún des
v'Ío de la producción, el productor sólo interpone entre él y 
el producto natural los instrumentos de tétnica simple. 

El nativo durante el proceso de trabajo no sólo tiene co
mo acompañantes a sus parientes de la unidad familiar, sino 
puede ser ayudado por sus vecinos que son sus parientes 
por consanguinidad. Esto cuando determinado tipo de pes
ca exige de la empresa comunal. El trabajo se realiza du
rante la noche o a tempranas horas de la mañana, cuando 
se ubica a la especie se arroja desde regular distancia el aro 
pón hiriéndolo mortalmente, o se utiliza algÚn otro modo de 
apropiación. Sin embargo, el proceso de trabajo varía de 
acuerdo a la especie que se desea obtener: la pesca del 
paiche exige de mayor técnica que la de los bagres o peces 
menores; en el primer caso se hace uso del arpón, en los se
gundos del arco y flecha. 

En lo referente a los peces secundarios, en éstas se pue· 
den utilizar diferentes técnicas que conducen a la obtención 



26 PANORAMA AMAZÓNICO 

de los mismos producios: los peces menores pueden ser apre
hendido en un entrampamiento o derribados con arcO y 
flecha. 

Ahora bien, en el caso del modo de apropiación por "en· 
trampamiento", éste puede ser tanto un proceso complejo, 
como un proceso simple. En el primer caso, los nativos reu· 
nidos ejecutan las distintas fases del entrampamiento: elec
ción del "caño" o "cocha", colocación de trampas, utilización 
de los medios de trabajo, y la pesca en sí, dentro del marco 
de una cooperación ampliada hasta su fase final. En el se
gundo caso, dicha apropiación puede ser hecha por alguna 
familia sin que esto indique un proceso de trabajo cQmplejo, 
puesto que ellos son los mismos agentes de producción y dis· 
tribución. 

MODOS DE APROPIACION UTILIZADOS EN LA PESCA 

FACTORES DE LA PRODUCCION 

Aspecto de trabajo 

Especies ictiológícas de los ríos y lagos aledaños 

Instrumentos de trabajo 

Canoa-Remas-Arcos y flechas-Red de hilo vegetal-Arpón de 
hueso y chonta-Tapaje o cerco de palos o cañabravas 

Fuerza de trabajo 

Energía humana disponible 

Técnicas 

Técnicas de producción cuasi-inmediatas 

DlVISION Pesca Pesca con 
SEXUAL DEL con arco y Reco- Pesca Entram-
TRABAJO arpón flecha lecta con red pamiento 

Masculinos X X X X X 

Femeninos Y 

Mixtos XY 
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La Horticultura 

En esta rama produGllva la ¡jerra es al mismo tiempo ob
ieto y medio de trabaje, las herramientas utilizadas: el ta
carpo, las hachas y machetes de piedra, son todos herra· 
rllientas de preduccíón artesonal e indiyidual. La técrlica 
agricola tradicional, y aún vigente, es el cultivo mneran!e 
en terrenos rozados a fuego. Este antlguo sistema agrícola 
€stuvo restringido a terreno en donde sólo se podia, ópllma
mente, desplazar los arbus10s y malezas COO1 los simples ins· 
trumentos de piedra. La incursión de herramientas de metal, 
puesto que en la zona amazóniccr no hubo revolución neolí
ti=, posibilitó la ampliación de los cultivos. 

La té;;nica de roza s'-'pone la tala y quemado de una 
parcela en doncie se procederá a estcrblecer los cultivos. Por 
consiguiente, el proceso agrícola se efedúa en los sIguien
tes pasos: elecdón del bosque natural, roz9' quema, siem
bra, deshierbe y cosecha. Para su realizacion se exige de 
una cooperación de trabaJo social continuado de acuerdo 
con las fas'i>s d'i> la misma~ En esta ramcr productiva existen 
tantos procesos de trabajo complejo como ciclos. de produc
ción, los cuales abarcan muchas atapas: el cieJo de cu1ti~ 
VD de la yuca exige <le; 

el) La preparaci6n del terrerm: elecclón de la pc:rC<llo (<in 
una restinga princlpalm<inte), corte (rozo de majezas y 
arbustos con la ayuda de los machetes y hachas), que
ma (cuyas cenizas propDrcionará los nutrientes que ne
cesita el suelo). 

b) La siembra: cen la ayuda del machete se abre una ¡:E>
queña zanja para depositar el "palo ce yuca". 

e) El deshierbe: periédico (corte de las malas hi'i>rbas con 
la ayuda del mache!",). 

d) La cosecha; obtención del producto. 

Observamos que coda etapa es a su vez un proceso sim
ple, Pero la totalidad de las actividades crqrícolas supone 
también una división sexual del trabaja en procesos éemple. 
jos, entre los cuajes podemos mencionctr a los: 

a) ProCéSos masculinos, en les cualé" solamente intervie
nen los hombres. En el ciclo de la yuca la elección de 
la parcela, corte y siembra son activtdades masculinas; 
para rOzar se utilita .la forma cooper:rtiva de la minga. 

b) Procesos femeninos, fundamentalmente e:o los cw:tles so, 
lamente intervienen las mujeres, Como en el deshierbe 
y la cosecha del producto. 
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e) Procesos mixtos, en los cuales los hombres intervienen 
en ciertas fases y las mujeres en otras. En la prepara· 
ción de terrenos los hombres efectúan la roza mientras 
que las mujeres arrancan las hierbas formando mon
tículos, etc. 

d) Procesos alternados; en los cuales los hombres intervie· 
nen en ciertas etapas (preparación del terreno, rozo y 
siembra) y las mujeres en otras (deshierbe y cosecha). 

e) Procesos alternados y mixtos, en los que ciertas etapas 
están a cargo de los hombres, otras a cargo de las mu
jeres, mientras que otras por último son aseguradas en 
común por los hombres y las mujeres (cosecha)_ 

Desde el punto de vista de la especie agrícola, ésta pue
de ser tanto un producto "acabado" como una materia pri· 
mo, puesto que así será transformada en otro producto por 
la acción conjugada de la fuerza de trabajo y de los instru
mentos de producción. Por consiguiente, el producto agríco
la cambia de aspecto cualitativo y cuantitativo: la yuca es 
transformada en harina para la preparación del "masato". 

En el plano de la producción cada proceso de trabaj o se 
lleva a cabo en el seno de determinadas relaciones sociales 
de producción, entrañando un determinado reparto de los 
medios y de los agentes de la producción. 

En efecto, cada etapa del cultivo de la YUCo es un pro
ceso simple, ya que los produdores ejecutan el mismo tra
bajo hasta determinada fasei pero estos individuos se en
cuentran reunidos en unidades de producción de diferente es
tructura y número, de acuerdo con los trabajos delimitados: 
no es lo mismo la preparación del terreno que exige de una 
cooperación simple pero ampliada, ya que su ejecución tie
ne que ser hecha en un lapso limitado, que los trabajas de 
deshierbe y cosecha que sólo requiere de una cooperación 
simple restringida a nivel familiar. 

El asentamiento del grupo shipibo en una zona delimita
da, en este caso el Ucayali Central, nos muestra de que ma
nera la comunidad se fraccionaba en muchos equipos de tra
bajo que efectuaban las tareas productivas, jerarquizadas de 
acuerdo a la naturaleza e importancia de los trabajos, las 
mismas que exigían de las formas de cooperación. 

El territorio shipibo¡ como de todo grupo étnico amazóni
co, tiene una doble apropiación: la comunidad detenta su 
propiedad· y los individuos su utilización. Por lo tanto, la 
producción es repartida entre sus miembros integrantes, 10 
que supone que los equipos de trabajo, al interior de la co
munidad, ejecutaban las tareas de reordenamiento ecológico, 
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destinados a mantener la estructura general de su ecosiste
ma natural existente, en el marco de la cooperación simple 
ampliada y lo restringida. Los miembros de las familias nu
cleares se sumaban y encajaban en un todo: la unidad de 
producción comunal. 

¿ Cuál es la eficacia de estos dos tipos de unidades -uni
dad comunal y unidad familiar-? Primero, su eficacia téc
nica debido al papel que desempeñan en la producción ma
terial; segundo, su eficacia social por el papel que 'desarro
nan en la producción de bienes sociales. 

Por último, las faenas agrícolas tienen por complemento 
las actividades domésticas que son realizadas por las muje
res dentro del marco de la cooperación restringida. 

PROCESO DE CULTIVO DE LA YUCA <Complejo) 

FACTORES DE LA PRODUCCION 

Aspecto de trabajo 
Terreno del bosque natural 

Instrumentos de trabajo 
Machetes y hachas de piedra-Tacarpo-Fuego-Cestas 

Fuerza de trabajo 
Energía humana disponible 

Técnica 
Cultivo itinerante de los suelos 

DIVISION 
SEXUAL DEL 
TRABAJO 

Masculinos 
Femeninos 
Mixtos 
Alternados 
Mix. y Alt. 

Unidad de 
producción 
comprometida 

Eleooión 
del 

rerreno Rozo Quema 

X X X 

X X X 
X X X 

Unidad Comunal 

Siem
bra 

X 

X 
X 

Des
hierbe 

X 
Y 
XY 
Y 
XY 

Cosecha 

X 
Y 
XY 
Y 
XY 

Unidad Familiar 
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La Caza 

En este caso, los animales silvestres del medio ambiente 
natural constituyen el objeto de trabajo, pero la tierra al igual 
que as¡:::ecto es un medio de trabajo, ya que en ella sé insta· 
lan los diversos modos de apropiación del producto a obte
ner. Generalmente los nativos se dedican a la caza en la 
época de lluvias porque en' la estación seca se adscriben a 
la chacra, 

Los medios de apropiación se diferencian de acuerdo a 
las distintas variedades de la fauna. La caza de pájaros y 
animales pequeños consiste en colocar frutos del monte en 
unos corredores largos y con cierta profundidad, la superfi
cie es cubierta con ramas muy ligeras; generalmente ésta es 
una actividad individual. Para la caza de mamíferos gran
des se hacen hoyos en el suelo tapándolos con ramas, luego 
los hombres persiguen a los animal€s hacia esos sitios quie
nes caen en el entrampamiento; también se confeccionan re· 
des de lianas vegetales pOTa estos casos que prácticamente 
es una actividad colectiva. 

Los instrumentos utilizados varían desde las pucunas o 

MODOS DE APROPIACION UTD..IZADOS EN LA CAZA 

FACTORES DE LA PRODUCCION 

Aspecto de trabajo 
Especies de la fauna 

Instrumentos de trabajo 
Arcos y f1echas-Pucuna o carbatana-Hedes-Trampas 

Fuerza de trabajO 
Energía humana disponible 

Técnicas 
Técnicas de producción cuasi-inmediatas 

DIVISION Caza con Caza Caza Caza 
SEXUAL DEL arco- y con con con 
TRABAJO flecha pucuna red trampas 

Masculinos X X X X 
Femeninos 
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cerbatanas hasta las flechas y las trampas. En cuanto a las 
características sociales de las formas de cooperación, la ca
za de animales grandes requiere de la cooperación disconti
nua de un número mínimo de hombres, empresa que se aco· 
mete por la iniciativa de un guía, que luego de haber locali· 
zado al animal, reunía a sus parientes en un equipo para 
instalar el entrampamiento por el cual se preveía la presa 
pasaría, de esta manera la caza resultaba colectiva. 

La caza de animales pequeños es prácticamente de coo· 
peración regular continuada, ya que en ella intervienen los 
miembros de una familia nuclear (varones principalmente) 
con la ayuda de parientes. 

La Artesanía 

Históricamente el establecimiento de la agricultura per
mitió disponer de un tiempo necesario el cual se empleó en 
producir obras de gozo estético, las cuales tenían tanto un 
rol utilitario como ceremonial, permitiendo explicar la natu· 
raleza circundante. La función de las artesanías se con
dicionaban por las modalidades de vida y necesidades de 
sus habitantes. Necesidades debido a que los frutos de la 
tierra que llegaban a fecha fija obligaban a prodUCir vasijas 
para guardarlas y/o cocinarlas. Se entiende por ello que la 
pesca, caza, horticultura y recolecta nunca se abandonaran. 

Dentro del marco tradicional, las materias primas son to
madas de los recursos del medio ambiente natural, sea ésta 
la greda o rnapu (tierra arcillosa y arenosa), el muai (corte· 
za del árbol del apacharama cuya ceniza se emplea para la 
aleación de la tierra arcillosa), el qunqush (polvo de deshe
chos cerámicos), diversos barros y tierras óxidos, yomush, 
materias vegetales, etc. 

En la actividad artesanal la fuerza de trabajo es indis· 
pensable, predominando la división del trabajo por sexo; 
siendo la mayor parte de esta actividad realizada por la muo 
jer, empleando para ella herramientas de trabajo, que son a 
su vez artesanías y sirven para obtener otros instrumentos, 
de acuerdo a la naturaleza del objeto, siendo en su mayoría 
bastantes simples y fáciles de obtener, así tenemos: el mor· 
t"ro (de madera plana), la piedra (de forma redondeada 
para moler la greda), el cemidor (para tamizar la greda 
molida), un pedazo de mate (para ayudar a dar forma al 
ceramio), además de pinceles de cerdas de animales, hon
gos y parásitos vegetales, y la rueca de hilar hecho de un 
palo delgado de chonta, llegando también a usar el telar de 
origen precolo-mbino. 
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Manifestamos que la artesanía tradicional cumple dos 
roles, el utilitario y el ceremonial o ritual; el primero se re
fiere a la artesanía como una actividad económica de manu" 
factura de objetos para uso doméstico; enseres de coctna, ar
maS de caZa y pesca, herramientas de horticutura, construc
ctón de viviendas, confección de indumentarias. En el se
gundo caso, los nativos emplean para sus ritos y ceremonias 
costumbristas ciertos objetos que han elaborado especialmen
te para dicho fin, tales como: el empleo del wisati, husati o 
ushate (cuchillo corvo) en la fiesta del wake honeti o la fies
ta de la pubertad, el maiti (corona de plumas) para las fies
tas matrimoniales. 

En cuanto a las técnicas utilizadas que varían de acuer
do a la naturaleza del obieto \ y la función que éste cumple, 
éstas se pueden clasificar de acuerdo a las áreas artesanales 
como son: la alfarería, proceso técnico que comprende desde 
la obtención del material bruto hasta el acabado del objeto 
ceramio; la textilería (hilado, teiido, bordado y teñido); la 
carpintería (tallado o labrado de la madera u otros materia
les afines); la cestería (confección de ces.!os, canastos, este
ras, etc.) y la confección de adornos_ 

La cestería y la carpintería son aciividades masculinas, 
mientras que las demás son predominant"mente femeninas 
(textilería, alfarería, confección de adornos). La fabricación 
de objetos de técnica femenina no exige necesariamente coq
peración proporcional en todas las especialidades artesana
les, ya que la artesana asegura las diferentes fases de la 
ei ecución del trabajo, por lo tanto, nos encontramos frente a 
lna cooperación restringida. De otro lado, existe una coope~ 
ración ampliada en el trabajo en madera, por ejemplo, si 
consideramos a la artesanía como una actividad económica 
que involucra la confección de armas e instrumentos de tra· 
baio, las viviendas están implícitas dentro de la producción 
de objetos utilitarios, puesto que ellas absorven materias pri
mas, fuerza de trabaja, etc_ 

Estas viviendas de estructura simple y hechas con caña 
brava o troncos y cortezas de algunas palmeras, exige del 
trabajo colectivo (minga), labor de 10 a 15 personas, las 
cuales no sólo van a buscar los palos y las hojas al monte 
sino que también arman la casa; esta forma de cooperación 
obliga al beneficiario (al igual que en la minga agrícola) o 
minguero a servir alimentos a los participantes en la tarea_ 

Lo que si es notable mencionar es que las técnicas de 
cooperación que se desarrollan en la agricultura son impues
tas en la fabricación de las artesanías (por ejemplo ,,1 siste
ma de la minga); sin embargo, no existe una especialización 
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artesanal, el artesano no extrae su economía del ejercicio de 
esta actividad sino que ella es complementaria a las otras, 
constituyéndose siempre alrededor de las actividades agrí
colas y accesoriamente a la artesanía. 

La Recolecta 

Propiamente es complementaria a las demás actividades 
más no suplementaria, se realiza en el monte al recolectar es
pecies vegetales y frutos, además de conchas, caracoles y es
pecies menores· silvestres. Generalmente todos los miembros 
de la familia colaboran en ella no influyendo dicha actividad 
mayormente en el ciclo económico. 

Se observa que en el régimen tradicional esta actividad 
se realiza cuando los nativos van de cacería y se encuentran 
con árboles frutales, hierbas, arbustos (como el barbasco), 
etc., y cuando van a sus chacras a recoger la cosecha. La 
modalidad de la pesca por entrampamiento también tiene en 
una de sus fases el tipo de colecta, puesto que cuando se en~ 
cuentran atrapados los peces se acostumbra a tomarlos con 
cestas o empleando algún instrumento práctico; algunas ve
ces en la estación seca, con el descenso de las oguOs, las 
mujeres y hombres acuden a las cochas a "recoger" peces 
que se encuentran atrapados en ella. 

FORMAS DE COOPERACION 

Acabamos de inventariar los elementos adscritos que in
tervienen en los distintos modos de apropiación material de 
la naturaleza por el hombre y sus proceso~ de trabajo. Aho
ra describiremos, brevemente, las formas de cooperación que 
surgen en los procesos de trabajo, y que se lleva a cabo en 
el seno de determinadas relaciones sociales de producción, 
enseñando tanto un determinado reparto de los medios y 
agentes de producción como de la distribución del producto. 

De hecho estas rela;ciones no se encuentran aisladas de 
las condiciones material!>s de la producción, éstos son dos as
pectos o categorías que corresponden a una sola unidad, cu
yo nexo la determinamos por la propiedad de estas condi
ciones o faciotes materiales. Del inventaría anterior deduci
mos que el aspecto de trabajo y las herramientas pertenecen 
al nativo. El aspecto de trabaio se encuentra adscrito al te
rritorio en los cuales los individuos se asientan y al cual trans
forman por la acción directa de su energía física y mental, y 
a la cual interponen las herramientas de trabajo de tecnolo-
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, ' 

gía simple; como un medio de ampliaci6n de la fueI2Q hu 
zp.ana. 1 ( • .-' 

Encontromos, pues, en la sociedad "tradicional shipibo 
dos .formas de cooperación: ; 

a) 

b) 

La forma de cooperaci6n simple ampliada. Eo; caracte
rística de los procescs complejos que comprenden q ci
clos de producios que abarcan varias etapas de traba· 
jo. En determinadas fases de producci6n la comunidad 
se organiza en' equipos de trabajo, que se constituyen 
en el, seno de los grupos familiares Y'l!Ucomposición 
puede ser descrita en términos de pa:r$ntesco.' Si,' por el 

, contrario, la cooperaci6n se realiza durante todas las fa· 
'ses, es debido a ,<rue el producto es propiamente cornu· ' 
0aJ y el reparto equitativo. Generalménte se 'realiza en 
el sistema de "minga" 'o trabajo colectivo,. en el trabajo 
agrícola o eJI determinada fabricación de artesanía uti· 
litaria, como kr construcción de casas, que obligan a re· 
ciprocidad. ' 
La forma de cooperación simple restringida.,' Practicada 
en procesos simples que corresponden a productos que 
se obtienen inmediatamente del medio ambiente, natural, 

,', sin que dicho prodúclo, atraviesEi' parvadas' etapas pro
ductivas. Principalmente está circunscrito a la unidad 
de producción familiar, en los trabajos agrícolas de mano ' 
tenimiento, recolección, pesca, caza y artesanía. 

De otro lado, estas formas de cooperación se pueden, exa· 
minar a nIvel de las unidades de producción ,comprometidas: 

a) Unidad de producción comunal. Eñ este casQ resulta de 
la reunión de muchos eciuipos de ,trabajo cuando ,se reo, 
liza .,1 asentamiento del grupo en una nueva zona y es 
nécesario "acomodarse" al habitclt; o cuando se deSea 
obtener los recursos del medio ambiente natural en las 
actividades de caZCl! de animales grandes, entramparnien
to de peces mayores, y construqción de casas; los equi
pos intervienen en el marco de una,coopetación amplia
da. Tambi,énse haoepresente en algún sistema de, ayu. 
da familiar. , 

b) ,Unidad de producción familiar. < Se advierte que inter· 
, viene en las dos formas simples mencionadas, es decir, 

en un proceso simple que al interior abarca determina
das fases específicas (pero que no constituyen 'un pro
ceso complejo), ya que dicha actividad demanda de la 
participación ampliqda de todos los ¡níembros, como en 
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el caso de entrampamiento o la construcción de casas¡ 
o en un proceso simple por ,el cual sólo es necesario la 
presencia de algunos de sus miembros, como la cosecha 
o deshierbe, dentro de un marco restringido. 

No esperamos haber dado una idea completa del anti· 
guo sistema productivo de los shipibo, tan sólo hemos traza
do un inventario de sus elementos más importantes, efectuan
do un corte a su historia y describiéndolo en un momento da
do. Nuestra actual tarea está en completar el estudio. 

FORMAS DE COOPERACION 

Simple ampliada Simple restringida 

Unidad de produccióh Comunidad Familia 

AspecbloS de trabajo Recursos del medio ambiente natural 

'Instrumentos de producción Individuales 

Técnicas Técnicas de producción cuasi~inmediatas 

Propiedad de los me~ Colectiva 
dios de producción 

Utilización individual 
de los recursos del 
habitat 

Estructura de direc- Poder de función' oca- Poder de función per-
ción y control sional y temporal manente 

Estructura de las uni- Producción 
dades 

Consumo 

Ramas productivas 

Proces~s de 

Distribución 
dueto 

trabajo 
I 

del pro-

Horticultura comunal, Recolecta, pesca, caza, 
entrampamiento de artesanía, horticultura 
peces mayores y ani-
males grandes, levan-
tamiento de casas 

Complejo Simple 

Equitativo en casos de Redistribuido entre 
ciclos de producción los miembros de la 
comunal familia y/o parientes 

cercanos 


