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lntroducci6n 

La región conocida como el Alto río Siapa comprende una vasta 
porción de superficie al sur de Venezuela, ubicada en el extremo meri
dional del Territorio Federal Amazon.as, en el Departamento de Río Ne
gro, muy cerca a la frontera con el Brasil. Esta área es un gran valle 
con una altitud promedio de 500 m, delimitado por el norte con la se
rranía de Unturan que tiene elevaciones de más de 1.000 m; conforma
das por areniscas de una edad geológica más antigua que la de Roraima 
(Ascanio y Sherer 1989). Por el sur está delimitado por la serranía de 
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Tapirapecó, constituida por rocas intrusivas del complejo amazónico, 
con alturas de hasta 2.400 m (el Pico Tamacuari). Por el este, se en
cuentra la serranía de Parima de la vertiente de las cabeceras del 
Orinoco; y por el oeste la serranía de la Neblina y los cerros Avispa y 
Aracamuni. 

Esta gran extensión de tierra está surcada por el río Siapa, el cual 
pertenece al sistema del río Casiquiare, que a su vez desemboca en el 
río Negro, afluente del Amazonas. 

El valle del Alto Siapa es una región poco conocida del territorio 
nacional, visitada solamente por algunos exploradores y naturalistas 
(Royero 1990). Desde el punto de vista antropológico sólo se la conoce 
por el trabajo de Lizot (1974); y pequeñas referencias de distribución o 
notas sobre la presencia de los Yanomami en esta región. 

Los Yanomami son un grupo indígena relativamente apartado que 
se encuentra al sur de Venezuela y al norte de Brasil. La población se 
calcula en 15.000 personas (Lizot 1975). El censo indígena (OCEI 1985) 
reporta para Venezuela una población de 9. 717 personas. Los 
Yanomami se subdividen entre los: Sanemá, Casapare, Waica, 
Samatari, Surara, Pakidai (Layrisse & Wilbert 1966); y Yanomami, 
Yanoman, Yanam y Sanumá (Taylor 1974). 

La etnia Yanomami ha sido clasificada como un grupo indepen
diente (Loukotha 1968) o del grupo de los Macro-Chibcha (Layrisse & 
Wilbert 1966). Los Yanomami, son indígenas de la selva húmeda tropi
cal, con características seminómadas que basan su subsistencia en la 
cacería, la recolección y un desarrollo pobre de la arboricultura, con la 
pesca en menor importancia. 

El grupo Yanomami que ocupa el río Siapa ha sido calificado en el 
subgrupo "Yanomami" (Taylor 1974 mapa 11). Lizot (1974) hace referen
cia por primera vez a este subgrupo como "Shamathari"; también fue
ro'n denominados por Loukotka, (1968) como Samatari o Shamatairi. 
Las relaciones lingüísticas y una caracterización de este grupo no se ha 
clarificado en la actualidad. Lizot (1974a) define a los Shamathari como 
un " ... gentilicio que designa a los Yanomami del Sur, ubicados en un 
territorio que abarca aproximadamente la región comprendida entre los 
ríos Orinoco y Mavaca, hasta la frontera con Brasil...". Aunque el mis
mo Lizot (1988). posteriormente, indica que el uso del término 
Shamatari no se justifica. Por su parte, Chagnon (1968) realizó un es
tudio de las interrelaciones entre los diferentes Shabonos y grupos de 
Yanomami, y ubica a los Shamatari (op. cit. pág. 128) en las montañas 
de las cabeceras del río Mavaca, la serranía de Unturán, el valle del 
Siapa y una pequeña parte de Brasil. Se ha utilizado, indistintamente, 
este gentilicio en otros trabajos para incluir grupos Yanomami de la 
cuenca del Orinoco y el río Mavaca (Biocca 1965; Barker 1979). 
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El objetivo de la presente contribución es aportar datos sobre la ex
periencia que se obtuvo con los Yanomami del Alto Río Siapa, durante 
la expedición a la serranía de Tapirapecó, en la estación seca de 1988 y 
1989, organizada por la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias 
Físicas, Matemáticas y Naturales (FUDECI). También se hace un análi
sis de ciertos elementos de la historia natural de este grupo étnico, tan 
desconocido e importante, desde el punto de vista etnocientífico. 

El trabajo se desarrolló en la comunidad de Toshamoshiteri, donde 
la expedición organizada por FUDECI localizó el campamento Siapa l. 
Asimismo, se hizo el recorrido desde la parte alta del río Siapa, hasra 
los raudales en la cabecera y el gran salto al oeste, cercano al río El 
Castaño. Como el Campamento Base se encontraba en el río Mavaca, se 
estudiaron los vocablos Yanomami con que nomb.raban los peces que se 
colectaban para los trabajos ictiológicos, tomando como base el estudio 
de Finkers. 

Area de estudio, materiales y métodos 

Este trabajo se basa en las exploraciones realizadas por la Funda
ción para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales 
(FUDECI) a la serranía de Tapirapecó. Se realizó en un área que ocupó la 
cuenca del río Mavaca donde se asentó el Campamento Base; la cuenca 
del río Siapa a lo largo de aproximadamente 150 kilómetros en la parte 
alta del río, y la serranía de Tapirapecó propiamente dicha, el cerro 
Tucusito y el pico Tamacuari. 

La expedición se efectuó en dos etapas: la primera fu,, entre el 23 
de marzo y el 4 de abril de 1988, donde participaron algunos investiga
dores venezolanos; y la segunda desde el 2 de enero hasta el 31 de mar
zo con la presencia de científicos de Venezuela, Alemania y Estados 
Unidos. La región del Siapa fue recorrida numerosas veces durante esta 
expedición. Se navegó el río Siapa desde sus cabeceras en lugares don
de la travesía se hizo imposible de franquear con la curiara; hasta el 
raudal que se encuentra cercano al río El Castaño, donde comienza la 
cadena de saltos a través del cañón del Aracamuni. Además se recorrie
ron algunos de sus afluentes. 

Durante las dos expediciones se contó con un traductor de origen 
Curripaco, Francisco Yavinape, de la Esmeralda, quien había vivido en
tre los Yanomami, y se comunicaba con los indígenas. 

La cai:acterización del hábitat y 'la ubicación geográfica se hicieron 
mediante estudios del mapa de CODESUR, de las fotografias de las imá
genes de radar, y del estudio de las muestras zoológicas y botánicas. 
Asimismo, se realizaron algunas mediciones fisicoquímicas. La escritu
ra de los fonemas sigue a la utilizada por'Finkers (1986). 
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La muestras de plantas se encuentran depositadas en el Herbario 
Nacional (VEN). Los ejemplares zoológicos en el Museo c;Ie Biología de la 
Universidad Central de Venezuela. 

Características ambientales 

La región habitada por los Yanomami del alto Siapa, conocida como 
el valle del Siapa, es una de las más desconocidas de América del Sur, 
en razón a lo dificil de su acceso y a lo intrincado de la selva. Además, 
tiene la particularidad de que se hace casi imposible llegar a este lugar 
por río, debido a los numerosos saltos y raudales que presenta el Siapa 
a partir del raudal Gallineta, en el cañón del Aracamuni. Por otra parte, 
paralelas a este valle discurren dos cadenas montañosas que son un 
obstáculo para franquearlas, como son la serranía de Unturán al norte, 
y la serranía de Tapirapecó en la frontera con Brasil. Al este, se en
cuentra la divisoria de aguas entre los ríos Siapa y Orinoco, y al oeste el 
Tepui de la Neblina y los cerros Avispa y Aracamuni. 

Para tener una idea de las características climáticas de esta región, 
citaremos algunos valores de sitios "cercanos", ya que no existen regis
tros del clima para esta zona. En Santa María de los Guaicas, en la 
boca del río Ocamo, la temperatura media anual es de 26.9 ºC. La pre
cipitación en la boca del río Mavaca es de 2.323 mm; y en San Carlos 
de Río Negro llega a 3.500 mm (MARNR, 1983; Boadas, 1983). Debido a 
la desigualdad de las precipitaciones en el Territorio Amazonas, que 
está determinada por el desplazamiento de la convergencia intertropical 
y el tipo de relieve, nos es posible extrapolar fácilmente los parámetros 
climáticos. A pesar de que no se tienen registros de la zona se podría 
inferir que la precipitación sea menor que la de San Carlos de Río Ne
gro, ya que, al parecer, la pluviosidad disminuye en dirección hacia el 
oeste (Boadas 1983). 

La vegetación se caracteriza, de acuerdo al mapa de Huber & 
Alarcón (1988), como bosques ombrófilos submontanos siempre verdes, 
y según estos mismos autores, no se tiene información botánica. 

• La subcuenca del río Siapa, pertenece a la cuenca del Amazonas, 
ya que sus aguas drenan al río Casiquiare: y éste a su vez fluye al Río 
Negro, afluente del río Amazonas. Cubre este río y sus tributarios una 
superficie aproximada de 22.300 km2 • El cauce principal tiene una lon
gitud de 215 Km (Boadas 1983). Este río se puede definir, en el tramo 
recorrido durante la expedición, como un río ·de "aguas blancas" (Sioli 
1964), con un pH en el cauce principal cercano a 6.5. La transparencia 
del agua en la parte alta es de aproximadamente 40 centímetros, y se 
hace más oscura río abajo hasta tomar un color ocre. El río oscila entre 
un cauce con numerosos meandros y corriente, relativamente lenta, 
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hasta zonas con mucha corriente alternada con raudales, y saltos. El 
río fluye entre el bosque ecuatorial. 

La vegetación acuática es muy numerosa. En los meandros se en
cuentran dos especies de lirios de agua de la familia Pontederiaceae 
(Pontederia sp. y Eichhornia sp.). las cuales al parecer son nuevas para 
la ciencia. En los raudales se encuentran plantas acuáticas sumergidas 
de la familia Podostemaceae, donde habitan algunos organismos acuá
ticos estudiados en este trabajo. 

Primeros contactos con los Shamatarl 

Antes de la expedición organizada por FUDECI, el conocimiento que 
se tenía de los Yanomami del alto Siapa, se debía al trabajo de Lizot 
(1974b), y a las referencias no publicadas (manuscritos) de la Comisión 
de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores (Royero 1990). 
También se conoce una pequeña referencia de Goog (1981) que entró, a 
esta zona, por la divisoria de aguas con la cuenca del Orinoco. Recien
temente ha habido una expedición organizada por Brewer-Carías y 
Chagnon. 

La primera incursión se llevó a cabo en la segunda quincena del 
mes de marzo de 1988. Previamente, se había realizado un viaje de re
conocimiento en avión, cuando se demarcaron algunos shabonos a lo 
largo del valle del Siapa; posteriormente se ubicaron con más precisión 
dos, y se escogió el que se encontraba a orillas del río, para ser utiliza
do en algunos estudios y como puesto de avanzada. 

El primer contacto prolongado con los Yanomami de Toshamoshi
teri fue un poco delicado, ya que los indígenas se mostraron un tanto 
agresivos y, la posición del "capitán" de la villa y otros miembros de la 
comunidad, era que teníamos que evacuar el lugar. Después de largas 
conversaciones aceptaron que nos quedáramos en la pequeña isla del 
río Siapa, en el raudal del campamento I de la expedición. (Lizot 1974, 
se refiere a este raudal como shukumuna pora). 

En la primera estadía en la isla del Siapa, pocos minutos después 
de nuestra llegada, aparecieron, en el puente arriba del raudal, dos jó
venes Yanomami, luego llegaron cuarenta, entre hombres y mujeres. 
Para este momento, sólo cuatro jóvenes, utilizaban como vestimenta 
unos trapos o pantalones pequeños. Después del incidente antes men
cionado, la mayoría de los habitantes de esta comunidad se marcharon 
y, sólo quedaron con nosotros 10 Shamatari, cuidando el conuco que se 
encontraba aledaño ál shabono. En las dos incursiones al Alto Río 
Siapa, durante la estación seca de los años 1988 y 1989, no encontra
mos una población estable y grande en esta localidad. La mayor parte 
de la comunidad se encontraba en sus respectivos movimientos a lo lar
go de la región habitada por ellos. 
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Utilización de los recursos acuáticos por parte de los shamatari 

Navegación y puentes 
En general, los Yanomami se han caracterizado como un grupo in

dígena seminómada, que habita en .la selva, con costumbres terrestres, 
sin contacto con los grandes ríos, prefiriéndo vivir más bien junto a los 
pequeños tributarios (Finney 1957). Su subsistencia se basa principal
mente en la caza, recolección y el cultivo de algunas plantas, siendo la 
pesca de poca importancia (Layrrise & Wilbert 1966; Colchester & 
Fuentes 1983). 

El Alto Río Siapa, donde se realizo el presente trabajo, es un río de 
"aguas blancas", según la definición de Sioli (1964). Los tributarios pre
sentan las mismas características y sólo unos pocos son de "aguas ne
gras", con pH ácido y de color té. El río alterna secciones con corrientes 
lentas, con numerosos meandros, y secciones rápidas y pedregosas que 
se convierten en raudales con mucha corriente y pequeños saltos. La 
porción estudiada del río puede alcanzar desde 20 metros de ancho en 
las cabeceras, hasta 200 metros en su parte media. La profundidad es 
variable, pero sólo es posible atravesarla a pie, en la época de máxima 
sequía por entre las piedras que quedan al descubierto en los raudales. 
En frente del shabono de Toshamoshiteri se atraviesa el río, en el mes 
de febrero y marzo, sin necesidad de embarcación. 

Los indígenas de esta región construyen puentes fabricados con 
troncos de árboles y lianas para atrav~sar el río. Las bases se compo
nen de troncos de porte mediano cruzados en forma de "X", que hacen 
las veces de cimientos para el puente, que igualmente lo hacen de tron
cos y sirve de pasadizo. La parte superior de los brazos, que forman la 
"X", se encuentran unidos con lianas, y sirven de pasamanos, similares 
a los descritos por Finney (1957) para el Alto Orinoco. 

, Lizot (1974b) había reportado, para este mismo lugar, algunos 
puentes de características diferentes, tal como se cita a continuación: 
"Las pasarelas que atraviesan el río son muy numerosas, algunas de 
ellas bajo una aparente fragilidad, sostenidas por un enrejado de liana 
amarradas a las ramas más altas de los árboles, se parecen a esos 
puentes colgantes de nuestras ciudades industriales, mantenidos por 
una red de cables metálicos". Esta descripción es similar a la fotografia 
(pág.75) mostrada por Brewer-Carías (1988), para un grupo Yanomami 
del Canal de Maturacá en Brasil. Estos dos puentes presentan princi
pios diferentes: el primero utiliza tensores, sin una base que se apoye 
en el lecho del río; y el segundo, tiene sus cimientos sobre troncos en 
forma de "X" que se sustentan en el fondo del curso de agua. Resulta 
bastante interesante, el hecho, que los puentes reportados por Lizot 
(1974b) sean distintos a los observados durante la expedición a la se
rranía de Tapirapecó, 15 años más tarde. De ser esto así, se pudiera 
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concluir que el grupo de los Shamathari de Toshamoshiteri, de acuerdo 
a un manejo diferencial de los recursos tecnológicos y utilización de 
productos de la naturaleza, pareciera provenir de una raíz diferente a 
los Shamathari que Lizot encontró. Esto sería un elemento indicador de 
la no homogeneidad de las poblaciones de los Yanomami en esta región. 
A menos que, este tipo de puente, haya sido una adquisición nueva o 
alternativa. 

En el recorrido a lo largo del río se contabilizaron 5 puentes con 
bases en forma de "X" posados en el lecho del río. Uno a 20 metros del 
raudal de Toshamoshiteri (Shukuma pora); dos más arriba de este 
puente, a 20 y 25 kilómetros respectivamente, y dos río abajo, a 30 y 50 
kilómetros aproximadamente. Todos los puentes eran similares; se mi
dió ,uno de 25 metros de largo, todos construidos en la parte del río 
donde la corriente es más lenta, nunca en los raudales. En la parte su
perior se observó un árbol caído que le colocaron unos bejucos a mane
ra de pasamanos, tal como roportó Anduze (1960) para los Yanomami 
del alto Orinoco. 

Durante la primera incursión en la expedición a Tapirapecó, reali
zada el año de 1988, no se observó ningún tipo de embarcación en el río 
Siapa. Lizot (1974b) indica que " ... nada prueba que de alguna forma la 
navegación existiera". " ... no supe si los indios de allí utilizaban balsas o 
simples barquetas de corteza". En la expedición organizada por la Fun
dación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Natu
rales (FUDECI), se utilizó una pequeña embarcación, la cual fue trans
portada por un helicóptero. Posteriormente, con la ayuda de indígenas 
Yekuanas que nos acompañaron en la expedición se construyó un bon
go con el tronco de un árbol cortado y quemado a pocos kilómetros de 
Toshamoshiteri. Al final de las exploraciones, encontramos que, los 
Yanomami del shabono estudiado en este trabajo, habían hecho una 
especie de embarcación, abriendo una oquedad en sentido longitudinal 
sobre el tronco de una palma. Era una especie de curiara, con la popa y 
la proa cortada transversalmente, de forma totalmente cilíndrica, sin 
ninguna línea hidrodinámica, y de aproximadamente 4 m de longitud, 
resultando una embarcación poco estable. Asimismo, habían construi
do un canalete bastante rudimentario, sin mango y con la parte de la 
pala bastante angosta (142 centímetros de largo total, la pala mide 67 
cm. de largo por 17,5 cm. de ancho). 

Finney (1957); indicó que los Yanomami nunca tuvieron canoas u 
otro tipo de embarcación como elemento cultural de desarrollo, y la 
presencia de éstos no es más que parte de los préstamos culturales. La 
utilización de las embarcaciones rudimentarias que se observaron al fi
nal de la expedición y construidas con el tronco de una palma, al pare
cer, no son más que la consecuencia de la influencia dejada por nues
tra presencia durante la expedición. 
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MAPA 1 

DIAGRAMA A MANO ALZADA DEL SHAHONO DE TOSHAMOSHITERI EN 

EL ALTO RIO SIAPA 
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Invertebrados acuáticos y el uso por parte de los Shamatari 

Uno de los hallazgos importantes durante la expedición a la serranía 
de Tapirapecó y en especial al río Siapa, fueron los numerosos moluscos 
y crustáceos colectados en su curso principal, ya sea sumergidos entre la 
vegetación acuática.o entre las rocas. A continuación se da un listado de 
las especies colectadas y el uso dado por los Yanomami de Toshamoshiteri 
(Tabla 1). 

No todas las especies listadas, anteriormente, son consumidas por 
los Shamatari, tal como se indica en el cuadro. En el caso de los 

TABLA 1 

INVERTEBRADOS ACUATICOS (CRUSTACEOS Y MOLUSCOS) 

COLECTADOS DURANTE LA EXPEDICION Y EL USO QUE LE DAN LOS 

YANOMAMI. 

Clasificaci6n (Especies) N. Indígena Usos** 

Crustaiceos 
Familia Palemonidae 

Machobrachium nattereri (Heller) 1862 ? 1 
Familia Trichodactylidae 

Valdivia serrata White 1847 huarujuma 1 
Familia P,.seudothelphusidae 

Eudaniela sp. oko 1 

Moluscos 
Familia Arnpularidae 

Pomacea cf glauca 
Familia Bulimulidae 

Bulimulus sp. 
Plekocheilus sp. 

Familia Melanidae 
Doryssa hohenackeri Philippi 

Familia Hyriidae 
Diplodon granossus 
Anodontites sp. 

huarora o 

? 3 
3 

sunama 1 

cujara 3 
shotocoma 3 

•• Los usos se califican de la siguiente manera: 0= se desconoce si se utiliza como 

alimento: l= sirven de alimento y son ampliamente recolectados: 3= no se utilizan 

como alimento 
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crustáceos, estos son colectados por los jóvenes y mujeres de la comuni
dad y sirven eventualmente de alimento. Finkers (1983, 1986) señala que 
los Yanomami del río Mavaca asan directamente al fuego los cangrejos, o 
los cocinan envueltos en hojas. 

Un evento muy importante dentro de la alimentación de los Yanomami 
es la recolección de un gasterópodo (sunama) de la familia Melanidae, 
(Doryssa hohenackeriJ (Figura 1), el cual había sido colectado por el Dr. 
Luis Carbonen y reportado por Abbott ( 1955) en la expedición a las fuentes 
del río Orinoco. En la comunidad de Toshamoshiteri los Yanomami hacen 
grandes colectas de esta especie y las cocinan al fuego en un recipiente 
con agua para luego comerlas chupando el extremo abierto del caracol. 
Finkers (1986) y Lizot (1975) reportan un gasterópodo llamado sunama 
akasi, que no ha sido identificado, y que es preparado y consumido de 
igual forma. Este recurso, representaba al menos, en la época que se 
realizó el presente trabajo, una importante fuente de proteínas para esta 
comunidad. Dentro del shabono y sus alrededores, las conchas de este 
molusco son muy numerosas. 

El resto de los gasterópodos colectados no son utilizados en la 
alimentación y se desconoce su uso; pero resulta interesante que la 
presencia de dos bivalvos de abundancia relativamente alta, que se 
entierran en las arenas y playas de este río, no sean consumidos por este 
grupo, ya que igualmente podrían representar una fuente importante de 

, alimento. 

Ictiofauna del alto río Siapa y el uso por los indígenas 

Los peces colectados durante la expedición al río Siapa poseen 
particularidades especiales, ya que, la diversidad es baja y la mayoría de 
las especies no se habían colectado antes, siendo una gran parte de éstas 
nuevas para la ciencia (Tabla 2). La ictiofauna es típica de las cabeceras 
de los ríos. Se colectaron sólo 20 especies, con un 55% pertenecientes al 
orden Siluriformes (Bagres), dominado este grupo por los conocidos 
corronchos que pertenecen a la familia Loricariidae. La mayoría de las 
especies no sobrepasan los 20 centímetros, con excepción de dos, de 
mayor pórte, que pueden alcanzar los 50 centímetros y pesar por encima 
de un kilogramo; estás son: la guabina (Hoplias sp.) y un bocón (Brycon 
sp.), los cuales son denominados por los Shamatari como mashabi y 
maroha, respectivamente. 

En las conversaciones que se tuvieron con los Yanomami del shabono 
de Toshamoshiteri no se encontró que utilizaran anzuelos u otras artes de 
pesca foráneos, así como tampoco ningún tipo de trampa. Vale la pena 
indicar, que aunque se les entregó a algunos indígenas "nylon" y anzuelos, 
fue obvio que no los sabían utilizar correctamente. Los peces son captu
rados mediante el uso del barbasco, a pesar de que no se observó esta 
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FIGURA 1 

Doryssa Hohenackeri 
MOLUSCO DE LA FAMILIA MELANIDAE UTILIZADA POR LOS YANOMAMI 

COMO ALIMENTO SUNAMA 

(Raudal de Toshamoshiteri, río Siapa, 1984.) 
Fotografía Rafael Martínez 
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TABLA2 

LISTA DE PECES DEL ALTO RIO SIAPA Y 

SU DENOMINACION EN YANOMAMI 

Clasificación (Especies) 

Orden Characiformes 
Familia Characidae 

Brycon sp. 
Astyanax sp. 
Creagrutus sp. 
Characidium sp. 
Gen. y sp. nov. 

Familia Lebiasinidae 
Copellasp. 

Familia Erithryniciae 
Hopliassp. 

Orden Gymnotiformes 
Familia Gymnotidae 

Gymnotus sp. 

Orden Siluriformes 
Familia Pimelodidae 

Pimelodella sp. 
Familia Trichomycteridae 

Trichomycterus sp. 
Trichomycterus sp. 

Familia Loricariidae 
Exastilithoxu.s sp. l 
Exastilithoxus sp.2 
Pseudoancistrus sp. 
Ancistrus sp. 
Lasiancistrus sp. 
Rineloricaria sp. 

Familia Callichthyidae 
Callichthys cf. callichthys 

Orden Perciformes 
Familia Cichlidae 

Aequidens sp. 
Crenicichla sp. 

N. indígena 

Maroha 
Yaraca 
? 
Kui 
Hihirupu 

? 

Mashabi 

Waho 

Kani 

Nacasicue 
Nacasicue 

Mosi? 
Mosi? 
Mosi 
Mosi 
Mosi 
Rapehaba 

Itahi 

Hoenawa 
Rashamoshahe 



actividad. Es pertinente mencionar que Finkers (1986) indica que "Los 
Shamathari usan la fruta rua ke mohi (caxyocar). mezclándola con la 
concha de palo épuri (Inga sp.), familia Mimosaceae. La machacan encima 
de un tronco cuando está lista, la introducen en el agua, removiéndola. El 
agua se toma blanca con espuma, y los peces mueren rápidamente". 

El otro arte de pesca que se pudo observar fue el uso del arco y la 
flecha, para capturar las guabinas (Hoplias sp.). Dentro del shabono, y 
debajo del cobertizo, se encontraron algunas mandíbulas de esta es;pecie 
colgadas como preseas, al igual que dos cráneos de monos (Chiropotes ' 
satanas y Alouatta senniculus). 

Nombres de peces en Yanomami 

La presente lista de peces (Tabla 3) se ha organizado en orden 
filogenético de acuerdo a la clasificación propuesta por Mago-Leccia 
(1970). Esta se hizo tomando la lista propuesta por Finkers (1986) 
haciendo las modificaciones pertinentes con las colecciones de peces y el 
trabajo de campo que se realizó en el río Mavaca durante la expedición a 
la serranía de Tapirapecó. Se agregaron nuevos nombres, y se modificaron 
las identificaciones de algunos peces de acuerdo a los ejemplares colec
tados. En la tabla 4, se presentan los nombres de peces extraídos del 
diccionario Yanomami Español de Lizot (1975). 

TABLA3 

NOMBRE DE PECES EN YANOMAMI 

(modificada de Finkers, 1986; para la región del río Mavaca). 

N.Indigena N.Cientifico 

Familia Potamotrygonidae 
shipari 
yemaro 

Familia Characidae 
ayukurami 
epaepami 
epakowe 
epatomi 
epenami 
hatate 
hushipemi koyohorimi 

Potamotrygon sp. 
Potamotrygon sp. 

Triportheus elongatus 

Moenkhausia sp. 
Hyphessobrycon sp. 
Moenkhausia sp. 
Tetragonopterus argenteus 

Brycon carpophagus 

Charaxsp. 

N. Popular 

raya 
raya 

arenca 
bobita 
palambra 
bobita 
arenca 
bocón 
jibao 
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hushlpemi koyohoriml Charaxsp. jlbao 
kaweima Triportheus rotundatus arenca 
Kaweima Triportheus e!ongatus arenca 
komomorimi Bryconops melanurus sardinita 
maroha Brycon sp. bocón 
morokoto Colossoma macropomum cachama 
okorotowe Moenkhausia o!igolepis bobita 
parometa My!ossoma schomburgki palometa 
pookoshl Serrasa!mus nattereri caribe 
shotokoorepiwe Triportheus sp arenca 
slparariwe Serrasalmus rhombeus caribe 
tepaharlmi Brycon carpophagus bocón 
yaraka Astyanax sp. sardlnlta 
yarakaparautheri Tetragonopterus argenteus tetra 
yarushesheml Acestrorhynchus sp. picúa 
yekeri Serrasalmus Notatus Caribe 
yorerlwe Galeocharax sp. jlbao 
yoreriwe Roeboides a.ffinis jibao 

Familia Erythrinidae 
ishawaritoml Erythrinus erythrínus guabina 
kuma Hoplerythrinus unitaeniatus guabina 
mashapi Hoplias malabarícus guabina 
yeikararl Hoplerythrínus unttaeníatus guabina 
yeikararl kuma Hoplerythrinus unitaeniatus guabina 

Familia Ctenoluciidae 
topehiiporewe Boulengerella sp. picúa 
uumi Boulengerella sp. picúa 
waima Bou!engerella sp. picúa 

Familia Cynodontidae 
payara Hydrolichus scomberoides payara 

Familia Lebiasinidae 
korarawe Nannostomus trifasciatus pez lápiz 
rapasimi Copel!a metae 

shetirima Piabucina sp. voladora 
makurutami Nannostomus trifasciatus 

Familia Gasteropelecidae 
parikl turekerlmi Camegie!la marthae pechona 
pariki turekerlmi Thoracocharax stellatus pechona 
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parikiyeprihirimi Thoracocharax stellatus pechona 
Familia Prochilodontidae 
animashirimi SemaprochUoduslaticeps sapuara 
kasiki uhutitirimi Prochilodus sp. coporo 
shikiyaharai Prochilodus sp. coporo 

Familia Curimatidac 
iwe-iwemi Curimatus sp. bocachico 

Familia Anostomidac 
patahamari Leporinus sp. cabeza manteco 
pooko auau Leporinus maculatus cabeza manteco 
tananomi Leporinus fasciatus mije 
tananomi Leporinus frideuici mije 
tananomi Leporinus trimaculatu mije 
tananomi animashirimi Schtzodon isognathus pijotero 
yarusheshenaw Leporinus f asciatus cabeza manteco 
yepihiriw Anostomus sp. anostomo 
yepimow Laemolytafemandezi mije 

Familia Hemiodontidae 
sheke ? 

yepihuka Biuibranchia protractila mije 
yepimow Biuibranchia protractila mije 
Familia Sternopygidae 
hokisiki auaurimi Eigenmannta s¡¡,. cuchillo 
yerinata sikih Eigenmannia sp. cuchillo 

Familia Gymnotidac 
waho Gymnotus carapo cuchillo 
Familia Electrophoridae 
oramisiwe Electrophorus electricus temblador 
yahetipa Electrophorus electricus temblador 

Familia Hypopomidac 
yerinatha siki Hypopomus sp. Cuchillo 

Familia Doradidac 
kanimari Platydoras armatulus sierra 

Familia Pimelodidae 
araremi Pseudoplatistomafasciatum rayao 
Ei-eimi Rhamdia quelen bagre negro 
herosiwe Pírrie!odus sp. bagre 
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hethoami Rhamdia quelen bagre negro 
kahikiheauaurimi Sorubim lima bagre paleto 
kamakari Pseudopimelodus albomarglnatus tongo 
kapuye Pseudopimelodus albomarginatus tongo 
makapi Pseudopimelodus albomarginatus tongo 
mayehari Pseudoplatystomafasciatum rayao 
pao Phractocephalus hemiliopterus cajaro 
paretomi Brachyplatystomafilamentosum valenton 
tiprutarimi Pseudoplatystoma tigrinum rayao 
tootoowe Pimelodus blochii bagre puyón 
waitheri 
yuukuriwe Plmelodella sp. puyón 
Familla Ageneiosidae 
harowa Ageneiosus brevifUis chancleta 
hutosicoima Ageneiosus sp. doncella 
nakasikiwarirorewe Ageneiosus brevifilis chancleta 

Familla Calllchthyidae 
tootoomi Hoplosternum orinocoi curito 
henonima Callichthys callichthys curito 
itahi Corydoras sp. coridora 
husihewe Hoplosternum littorale curito 
husihewe Corydoras sp. coridora 

Familia Loricariidae 
hekurapi yarehorewe Rineloricaria sp. paleta, 

hita Farlowella sp. agujeta 
mashiweteripihi Farlowella sp narizona 
mbsi Panaquesp. corroncho 
mosi auaurimi Hypostomus sp corroncho 
mosi ishiishirimi Pterigoplichthys sp. corroncho 
mosi onionirimi Hypostomus sp corroncho 
waputiprushorewe Farlowella sp narizona . 
Familia Sciaenidae 
oo-oomorewe Plagioscion squamosissimus curbinata 
maama yehiporewe Plagioscion squamosisslmus curbinata 
Familia Ciochlidae 
hepisirimi ? 

poshetoiwe ? 

owenawekosi Aequidens sp. vieja 
hushipi akikirlmi Aequidens sp. vieja 
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owenawekohoromi Astronotus occellatus osear 
mamori Cichla acellaris pavón 
pooko Cichlasoma psittacum vieja 
resiresirimi Cichlasoma severum vieja 
owenawe Ctchlasoma sp. vieja 
moroshikahiupítorewe Crenicichla saxattlis mataguaro 
rashaamoshahe Crentcichla saxatilis mataguaro 
yeimomi Crenictchla saxatilis mataguaro 
yeimowe Crentcichla saxatilis mataguaro 
owenaw kosi pata Geophagus sp. cara e' caballo 
wawewawetheri Pterophyllum altum escolor 

Famllla Achirldae 
yuri shipari Hypoclinemus mentalis lenguado 

TABLA4 

LISTA DE LOS NOMBRES DE LOS PECES EN LENGUA YANOMAMI, 

TOMADOS DEL DICCIONARIO YANOMAMI-ESPAÑOL DE LIZOT (1975) 

Nombre 

araremi 
ayukurawe 
baromena 
batahamarima 
boo koshi 
buriwatowe (sh.) 
eemi 
e-ie-imi 
erimashirimi (sh.) 
hatate 
herimashirim-i 
herosiwe 
hishawaritomi 
ishawaritom-i 
itahl 
kaburashib-i 
kaharoheé 
kasí uhutitirimi 
kaweima 

Observaci6n 

Pseudoplatystomajasciatum 
Trtportheus elo,:tgatus. Sin: kaweima (sh) 

caribe (Serrasalmus sp.) 
Sin: shina buriwatowe 
(ver texto original) 
bagre. Sin: yak-i 
Prochtlodus sp. Sin: kasi uhutitirimi 
Brycon sp. 

Pimelodus sp. Sin: totowe (sh.), tootowe 

Sin:yéreke 

coporo (Prochilodus sp.) 
arenca (Triportheus elongatus) 
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kebuya (kabuya) 
mamoku tobra 

tobrarimi 

mamoru 
maroha 

mashab-i 
morohoto 

mosi, mosihi 
moshukuturawe 
oenawe kosi 
oramisiwe 

rasha amo shehe 
sibariwe 
sharu 
shibari 
tananomi 
tibikitibikirimi 
tikuwa 

tobeh-i-iborewe 
tootoomi 

tootowe 
ushuweimi 
waho 
weima 

yahetiba (yafetiva) 

yak-i 
yamaro 
yaraka 
yarusheesheemi 
yerer-i 
yebimowe 
yeimomi, yeimowe 

sh.: Shamatarl 

( Colossoma macropomum). 

Sin: maroha, morokoto 

Cachama, morocoto (Colossoma macropomum.) 

Sin: Morokoto, Mamoku tobratobrarimi 
guabina (Hoplias malabaricus) 
picúa (Familia Characidae). Sin: tobeh-i-iborewe, 
tikuwa 
panaque (Panaque suttoni") 
Familia Pimelodidae. Sin: mushukunai 
Chusco, mochoroca (Aequidens sp.) 
temblador, anguila eléctrica (Electrophorus 

electricus). 
bagre paleto (Sorubim lima) 
(Serrasalmus sp .. Fam. Characidae). 

raya (Potamotrygonidae). Sin: yamaro 

Synaptolaemus cingulatus. Anostomidae. 
del español picúa (Famil. Characidae). Sin: 
morohoto, tobeh-i-iborewe. 
ver tikuwa 
curito (Hoplosternum orinocoi), Fam. 
Callichthyidae. 
bagre (Pime!odus sp.). Sin: ver herosiwe 

cuchillo, machete o carapo (Gymnotus carapa) 

picúa, care'perro (Acestrorhynchus sp.). Sin: 
yuru-sheesheemi. 
temblador o anguila eléctrica (Electrophorus 
electricus). Sin: oramisi 
bagre. Sin: e-ie-imi. 
raya. Sin: shibari. 

care'perro (Acestrorhynchus sp.). Sin: weima 
caribe (Serrasalmus sp.). Sin: boo koshi. 
mije, boquimí (Leporinus sp.). 
mataguaro (Crenicichla sp.). 

• Panaque suttoni nunca ha sido reportado de la cuenca del Orinoco, esto puede ser un 
error de Identificación 



Discusión 

Los Yanomami, como aseveran Colchester & Fuentes (1983), repre
sen tan la etnia más antigua de América y la más numerosa del Amazonas. 
Los Shamatari del Alto Río Siapa, dentro de este grupo indígena vienen a 
ser posiblemente el grupo menos intervenido y con características espe
ciales donde han conservado sus estructuras técnicas y la manera de 
apropiarse de los productos de la naturaleza, sin haber tenido contacto 
con los misioneros u otro tipo de elementos de la "cultura criolla". 
Mantienen su organización social y es patético el seminomadismo obser
vado en las incursiones realizadas durante la expedición a Tapirapecó. 
Todas estas particularidades se deben al aislamiento geográfico en que s,e 
han mantenido, sin menoscabar las relaciones e intercambios que tienen 
con sus vecinos. 

Se pudo constatar que el shabono de Toshamoshiteri presenta 
contacto con otros indígenas del Brasil, no así con misioneros del Alto 
Orinoco. 

No existen en general estudios antropológicos, lingüísticos y cientí
ficos de los Yanomami del valle del Siapa. La información es escasa y sólo 
se conoce el trabajo de Lizot (1974b). Los rasgos lingüísticos, los patrones 
de asentamiento, los aspectos etnobiológicos y otras actividades científi
cas aún están por hacerse. 

La navegación no está desarrollada entre los Shamatari. La presencia 
de una "curiara" hecha de tronco de palma y construida de la forma más 
rudimentaria, parece ser un "préstamo" debido a la actividad de explora
ción realizada durante la Expedición. I,,os puentes, conjuntamente con la 
construcción del shabono, representan una de las estructuras arquitec
tónicas más sofisticadas de este grupo. Estos son similares a los señala
dos por Finney (1974) para el Alto Orinoco. 

El desarrollo de la pesca, entre los Yanomami del raudal del shabono 
de Toshamoshiteri, no representa gran adelanto, justamente, por los 
pocos artes de pesca existente, y la falta de efectividad de éstos. Asimismo, 
la riqueza de la ictiofauna en esta región es muy baja, si se compara con 
la diversidad de especies en otros ríos de cabecera del Estado Amazonas. 
Se puede indicar, que el Alto Siapa, es posiblemente uno de los cuerpos 
de agua con menor diversidad de peces de la región amazónica. Sólo dos 
especies alcanzan grandes tallas, (Hoplias sp.) mashabi y (Brycon sp.) 
maroja. De acuerdo a los indígenas entrevistados y a las observaciones de 
campo, se puede indicar que, los peces no son un componente primordial 
en la dieta de los Yanomami de este lugar. Chagnon & Hames (1980) 
notaron que, en el área de Parima, los recursos acuáticos son limitados, 
y éstos constituyen, una tercera parte de la proteína animal en la dieta. 
El área donde más pescan estos indígenas se ubica en las zonas de 
raudales durante el período de sequía. Chernela (1985) encuentra, para 
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un ambiente diferente, que en segundo lugar los indígenas Tukano 
también utilizan los rápidos para la pesca, después de la zonas inundables 
en las aguas negras del río Vaupes. 

A pesar de que no se realizó un análisis comparativo de la proteína 
animal consumida por los Shamatari del shabono de Toshamoshiteri, el 
consumo del gasterópodo de la familia Melanidae, (Doryssa hohenacken1, 
representa, al menos para la época en que se realizó la investigación, una 
fuente segura de proteínas, de fácil obtención y muy abundante, que al 
parecer juega un papel importante en la dieta de los Yanomami. 

El presente análisis, se hace en base al estudio, de los nombres de 
peces que se encuentran en el diccionario Yanomami-Español de Lizot 
(1975). el trabajo de Finkers (1986) y los compilados por el autor, en el río 
Mavaca, durante las actividades de pesca, como parte de la investigación, 
en la expedición organizada por FUDECI. En la tabla 3, donde se exponen 
los nombres de los peces y su respectiva identificación, han sido ordena
dos en orden filogenético de acuerdo al propuesto por Mago-Leccia (1970) 
para los peces de agua dulce de Venezuela. Gran parte de los nombres han 
sido verificados de nuevo en el río Mavaca, y las identificaciones erróneas 
de peces han sido modificadas. 

Las artes de pesca, conjuntamente con los nombres de peces en 
lengua Yanomami, han sido estudiados por numerosos autores (Anduze 
1982; Biocca 1965; Emiri 1984; Finkers 1983, 1986; Lizot 1972, 1975, 
1988; Signi 1988). De estos, los trabajos de Finkers representan la 
compilación de los vocablos Yanomami para los peces. 

Los vocablos de peces para el grupo Yanomami del Alto Siapa, son 
muy similares a los utilizados en el río Mavaca, no existiendo una 
diferencia significativa. A pesar de que existen especies de peces, no 
comunes, en las dos cuencas, los nombres tienen relación con los mismos 
grupos de peces en ambos casos (géneros y familias). Un ejemplo de ésto 
es el vocablo Maroha, el cual se refiere para los Yanomami de los ríos 
Mavaca y Siapa: al Bocón; representando al género Brycon en ambos 
casos. No así en el diccionario de Lizot (Tabla 4). el cual es identificado 
como una cachama, esto puede ser un error ert la identificación. 

En el presente trabajo se presentan más de 100 vocablos para 
designar a los peces, agrupando los compilados por el autor y los de 
Finkers (1986) y Lizot (1975). Algunos de estos parecen ser prestados de 
grupos indígenas vecinos, pero se necesita un estudio más detallado para 
corroborar ésto y profundizar en este estudio. En algunos casos existe 
más de un vocablo para designar a la misma especie, por ejemplo: 
oramisiwe y yahetipa, los cuales se refieren al temblador (Electrophorus 
electricus); o suele ocurrir que hay un nombre para varias especies, por 
ejemplo, el vocablo tanonomi (ver Tabla 4). 

Al igual que el estudio realizado por Rayero ( 1991) entre los Piaroa, 
existe la binomialidad para algunas especies. En el presente trabajo no se 
tienen los datos suficientes paFa establecer un sistema de clasificación,. 
tal como se encontró entre los Piaroa. 
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Resumen 

En este trabajo se describen algunos aspectos de la historia natural 
de uno de los grupos indígenas menos intervenidos de la América del 
Sur, como son los Yanomami del Alto Rfo Siapa, del subgrupo conocido 
como Shamatari; y el análisis de los vocablos indígenas con que los 
Yanomami denominaron los peces del rfo Mavaca. Este estudio se realizó 
durante la expedición organizada por la Fundación para el Desarrollo de 
las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (FUDECI), a la serranía de 
Tapirapecó. Se describen las características del ambiente ecológico don
de se desenvuelve esta etnia; así como también, ciertos elementos sobre 
el uso de los recursos naturales. Se compilaron los nombres de algunos 
animales acuáticos y se efectuó una comparación de los vocablos para 
designar a los peces, respecto a los presentes en la literatura. Se presen
ta una lista de aproximadamente 100 nombres de peces en tdiom,a 
Yanomami. Palabras claves: Yanomami, Etnobiología, Shamatari, Peces. 

Abstract 

This paper reviews aspects of the natural history of the Shamatari 
subgroup oj the Yanomami Jrom the upper Siapa River as well as 
Yanomami ethnoichthyological nomenclaturefrom the Mavaca River. The 
study was conducted during an expedition organized by the Fundación 
para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales 
(FUDECI) to the Tapirapecó Mountains in Venezuelan Amazonas Terri
tory. Some oj the environmental features and natural resources em
ployed by these people are described with spectal reference to their 
knowledge of the local ichthyofauna. Names used by the Shamatari lndi
ans for some species of aquatic animals are compiled and then compared 
with the names oj fzshes used by other Yanomami groups reported in the 
literature. A general description is presented of the Shabono where this 
research was conducted. A list of the names of fzshes in Yanomami is 
presented. 
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