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Presentación 

a selva amazónica es majestuosa y sus visitantes quedan 

maravillados cuando la recorren. Sin embargo, es hostil para quienes 

la habitan cotidianamente. Este número de ANTI PODCAST 

reproduce dos entrevistas realizadas a Augusto Cárdenas Greffa, trabajador 

administrativo de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) y 

Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la UNAP. En ellas, da 

cuenta de las problemáticas a las que tienen que hacer frente los pueblos 

nativos amazónicos y su lucha contra la contaminación y la extracción 

indiscriminada de recursos naturales (primero el caucho, después la madera y 

ahora el petróleo y las pepitas de oro). También, como en las anteriores 

presentaciones de esta sección de ANTI, se hace referencia a los pueblos 

kukama. 

 

Francisco Jimenez 

 

L 
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Augusto Cárdenas Greffa 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

Iquitos 

AMAZONÍA CONTAMINADA 

 

Fotografía Augsto Cárdenaas Greffa 
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Los pueblos nativos amazónicos luchan contra la contaminación y para que 

no se acelere la devastación de la selva. Especialmente se rebelan contra la 

extracción ilegal de oro de los ríos.  

 

The native Amazonian peoples are fighting against pollution and against the 

acceleration of the devastation of the rainforest. In particular, they are 

rebelling against the illegal extraction of gold from the rivers.   

 

Os povos nativos da Amazónia lutam contra a poluição e contra a aceleração 

da devastação da floresta tropical. Revoltam-se, em particular, contra a 

extração ilegal de ouro dos rios.   

 

 

ACG: -Augusto Cárdenas Greffa, Trabajador Administrativo de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Secretario General del 

Sindicato de Trabajadores Administrativos y Dirigente Nacional de la 

Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades del Perú. La 

Amazonía -vista desde el mundo amazónico- tiene la particularidad de ser 

inmensamente valorada por quienes transitamos cotidianamente por los 

bosques, por los ríos y por los pueblos. Nos ha llevado a comprender la 
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inmensa importancia que tiene para la vida cotidiana, no sólo por el aporte que 

tiene de los animales la floresta, sino porque es un espacio tranquilo que no 

está vinculado al bullicio de las grandes urbes. Uno encuentra todavía la vida 

tranquila que no nos afecta en nada. La gente sigue en el campo haciendo uso 

de los recursos naturales de manera medida, controlada, sólo se caza o sóy lo 

se pesca para efectos de la subsistencia cotidiana y para la venta, los productos 

salen solo de manera racional. De tal manera que el hombre amazónico no ha 

puesto en peligro a la propia Amazonía. Es el mundo occidental con la 

presencia ya del los mestizos que han puesto en peligro y en riesgo la 

existencia de la Amazonía y sobre todo las grandes transnacionales, las 

corporaciones extractivistas de los recursos naturales que amenazan con 

devastar a la Amazonía, sus bosques, sus recursos naturales en general. Eso ha 

tenido una respuesta medianamente organizada de la población, sobre todo en 

la ciudad de  Iquitos y esa respuesta ha impedido de que se acelere ese proceso 

de devastación de la Amazonía. Hoy enfrentamos un problema mayor que es 

el tema de la contaminación de los ríos por la presencia de la extracción ilegal 

de la minería que es el oro que se encuentran en los ríos y el gobierno poco 

nada ha hecho para evitar este proceso. Eso es la respuesta más importante que 

ha dado la colectividad. A ello sumado el tema de la contaminación ambiental 

que se genera por la destrucción del oleoducto norperuano que conduce el 

petróleo hacia la costa, ahí se señala que son las comunidades indígenas las 

que generan los problemas de contaminación ambiental, que es el riesgo que 

tenemos de manera permanente. Frente a ello también ha habido una respuesta 

de las poblaciones mestizas para controlar la voracidad de las ONGs y de 

algunos curacas y apus que coludidos con los que dirigen las ONGs han 
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venido beneficiándose con recursos económicos, que las empresas petroleras 

han sido sometidas al designio y al capricho de los pobladores de las 

comunidades nativas. Eso es otro de los grandes problemas que tenemos de 

contaminación ambiental en la Amazonía, porque se contaminan ríos, se 

contaminan pequeñas cochas, lagos y que le dejan con graves problemas a la 

población amazónica por el tema de que no pueden comer los pescados porque 

están ya contaminados, los animales silvestres también huyen de la zona. Eso 

no ha podido ser remediado por el Estado y tenemos permanentemente 

conflictos a partir de la necesidad, de la desatención que tienen los pueblos y 

la exigencia a través de las ONGs de dinero fresco que quieren y eso ha 

llevado también a una inequidad en la propia comunidad, porque se benefician 

solamente los dirigentes y no la población en general. A pesar de la ley de la 

consulta previa una serie de legislaciones que se han emitido, no se ha podido 

resolver ese problema central que tienen las comunidades nativas.  

IT. (04: 31) 

Iquitos, 10 de febrero 2019, sede UNAP. 

Transcribed by Gglot.com  
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Augusto Cárdenas Greffa 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

(SUTUNAP) 

CONTEXTO HISTÓRICO AMAZÓNICO 

 

Fotografía Sedov Cárdenas Rondón. 
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Loreto es la región más extensa del Perú pero aislada de Lima, la Capital. La 

separan las distancias y grandes masas de agua. Allí los pueblos nativos 

luchan contra la contaminación y el extractivismo, se hacinan en Iquitos hasta 

donde llegaron para trabajar en el marco de un desarrollo desordenado.  

 

Loreto is the largest region of Peru but isolated from Lima, the capital. It is 

separated by distances and large bodies of water. There, the native peoples 

fight against pollution and extractivism, they are crowded together in Iquitos, 

where they have come to work in the context of a disorderly development.  

 

Loreto é a maior região do Peru, mas está isolada de Lima, a capital. Está 

separada por distâncias e grandes massas de água. Ali, as populações 

autóctones lutam contra a poluição e o extractivismo, estão amontoadas em 

Iquitos, onde vieram trabalhar no contexto de um desenvolvimento 

desordenado.  

 

 

ACG: -Soy Augusto Cárdenas Greffa, Secretario General del Sindicato de 

Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana (SUTUNAP). Buenas noches, nos congregamos con la finalidad de 

tener apuntes en relación al tema histórico de nuestra región Loreto. Todos 

conocemos que es la región más extensa del Perú, aislada de la gran urbe 

como es la capital de Lima. Su aislamiento nos ha llevado a niveles de 

empobrecimiento, sumado a eso el carácter extractivista de la economía 

nacional, en donde la Amazonía ha sido vista siempre como la despensa de los 

recursos naturales, lo que nos ha puesto en desventaja frente a regiones que 
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están cerca de la costa y que han posibilitado su desarrollo aprovechando los 

recursos naturales que tienen en su zona. Sin embargo, a pesar de todo ese 

proceso, hemos logrado ir desarrollándose la Amazonía a partir de la presencia 

de sectores importantes de la burguesía nacional que han ido aprovechando 

este recurso desde la época del caucho, pasando por la época de la madera; 

después, las pieles de los animales y hoy el tema del petróleo. Y sumado a eso 

tenemos también la presencia extractivista de las pepitas de oro que discurren 

por los ríos de la Amazonía, sobre todo en las cabeceras de las cuencas están 

siendo explotadas, lo que está conllevando la contaminación de los ríos que 

son afluentes del gran Amazonas, pero también los que bañan a la ciudad de 

Iquitos, que nos proveen del agua potable para el consumo humano y el riesgo 

de haber encontrado ya elementos pesados de minerales que son nocivos para 

el ser humano. A eso [se añade] también los peces que se están utilizando para 

la saciar el hambre de las poblaciones; también están consumiendo peces 

contaminados sobre todo con mercurio, que es el producto que se utiliza para 

separar el mineral de lo que sería la arcilla, la arena. Ése es el marco en el que 

se desenvuelve hoy nuestra región Loreto. El tema del petróleo ha devenido de 

más a menos, producto de la misma crisis mundial del precio del petróleo; no 

tenemos la producción que teníamos en el pasado. Eso ha reducido también 

que sus beneficios económicos lleguen a la población en cantidades bastante 

aceptables y, por ejemplo, la universidad que en algún momento llegó a recibir 

casi 1 millón de soles mensuales por efecto del Impuesto del Canon Petrolero, 

hoy estaba recibiendo cerca de 300.000 soles, 200.000 soles y últimamente el 

informe que tenemos es que prácticamente se está recibiendo sólo 40.000 

soles,  lo que implica una baja muy importante que afecta a las entidades del 
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Estado que gozan de este beneficio para desarrollar obras públicas. En el caso 

de la Universidad, para seguir fortaleciendo la actividad académica en la 

formación de los jóvenes estudiantes, no nos beneficia mucho hoy el Sistema 

del Petróleo. No podemos dejar de lado también los procesos de luchas que se 

viven en nuestra región en el marco de la sobrevivencia de las poblaciones. Un 

lugar importante tienen en este proceso de luchas los pueblos amazónicos, los 

pueblos nativos que en su lucha por evitar la contaminación o por el 

resarcimiento de la contaminación por parte del Estado, se han visto obligados 

a grandes jornadas de lucha que han bloqueado hasta los ríos exigiendo la 

presencia del Estado para hacer cumplir los acuerdos que en el pasado se han 

suscrito. Esto es recurrente. Se acusa a los nativos de romper el oleoducto, la 

tubería, cuando con la cual se generan niveles de contaminación muy altos de 

la selva para lograr beneficios económicos. Eso no está probado, es una 

denuncia que circula en el ambiente político comercial, pero que afecta a las 

luchas de estos pueblos originarios que exigen que el gobierno central los 

atienda con las condiciones básicas de sobrevivencia que es salud, educación, 

que están muy abandonadas en las zonas de las poblaciones nativas.  

A eso también está sumada la lucha de los trabajadores del sector privado; por 

ejemplo, con el tema de prácticamente nulo proceso de extracción de la 

madera, producto del vaciamiento de los árboles maderables que en la 

Amazonía hemos tenido en la década del 70 y 80. Hoy prácticamente ese 

sector está muy abandonado porque es mínima la producción de la madera 

para poder sacar hacia el extranjero. Entonces este sector ha generado grandes 

niveles de pobreza porque sectores importantes de la población del campo se 

vinieron a la ciudad a construir los barrios de pobreza que ahora no pueden 
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sobrevivir en la ciudad porque ya no tienen el trabajo que generaba la 

actividad maderera, tal cual sucedió también con la actividad petrolera. El 

crecimiento de la ciudad está dado por esos dos fenómenos que han generado 

el desplazamiento de grandes cantidades de poblaciones del campo hacia la 

gran ciudad como es Iquitos y que cuando han decaído estas actividades –

lógicamente- lo que ha generado, ha creado bolsones de miseria, poblaciones 

que se han visto obligadas a luchar por un espacio donde construir su 

vivienda, lo que han generado las invasiones de las tierras de propiedad 

privada y cada vez se va extendiendo esta situación a lo largo del desarrollo de 

Iquitos y a eso también se han sumado en otras localidades de Loreto, en las 

capitales de provincias se vienen dando estos fenómenos de crecimiento 

desordenado. Desde el punto de vista de las invasiones, porque las 

municipalidades no tienen una política de crecimiento urbano y entonces surge 

el enfrentamiento entre el desorden que genera el Estado por no tener una 

política de crecimiento ordenado al desarrollo de la propia necesidad de la 

población. Se ve en todas las provincias. Lo que hace 10 años acontecía en las 

provincias, hoy se ve en pequeñas urbes, pero producto de esta acción 

desordenada del ocupamiento de las tierras de los pobladores que saliendo del 

campo han ido a poblar las principales capitales de provincia, por el hecho del 

trabajo de la madera, el trabajo del petróleo, la actividad fundamentalmente 

que desarrollan los trabajadores en la ciudad de Iquitos es de servicios, los 

niveles de producción son muy bajos, como decía la madera y el tema del 

petróleo igual no generan muchos puestos de trabajo como sucedió en la 

década del 70 cuando se descubrió el petróleo. Se necesitaban miles de 

trabajadores para ver las trochas en la espesura de la selva, para ir encontrando 
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los pozos petroleros. Hoy cuando la tecnología ingresa al campo petrolero se 

requiere menos mano de obra y entonces se van generando estos colchones de 

miseria en las ciudades, en las provincias y generan situaciones también de 

delincuencia, situaciones de pobreza extrema, que el Estado como no tiene 

tampoco una política coherente de atención a estas necesidades, lógicamente 

que van a generar grandes luchas. Las grandes peleas que se están viendo en el 

sur y en el norte del país se empiezan también a visualizar en la Amazonía por 

el abandono, por las distancias que hay entre capital y capital de provincia, 

que no nos podemos interconectar solo por vía acuática y donde la conexión 

nos conlleva a días enteros de navegación. Por ejemplo, para Yurimaguas son 

dos días y medio o tres días en el peor de los casos, la comunicación para ir 

hacia la frontera, de igual manera para ir hacia Pucallpa, que sería el primer 

punto más importante de contacto con lo que sería la sierra y la costa, nos 

lleva aproximadamente cuatro o cinco días y qué decir pues de la zona de la 

frontera con Colombia y Brasil que también tiene más o menos esa misma 

distancia de cuatro o cinco días de navegación, dependiendo del calado de las 

embarcaciones. Entonces Iquitos es una urbe aislada del conjunto de las demás 

capitales de provincias y en relación a la capital central del país, pues en avión 

nos lleva hora y media de vuelo y llegada a Yurimaguas, que es la primera vía 

de comunicación terrestre -la más cercana- nos lleva tres días, A Pucallpa 

cuatro o cinco días. Entonces estamos muy alejados y las posibilidades de 

inversión del gran capital son casi nulas en la Amazonía por la presencia 

también de grandes extensiones de agua que tenemos, lo que impide tener 

extensiones de tierra firme donde puedan desarrollarse, por ejemplo, la 

agricultura intensiva o donde se pueda desarrollar una ganadería intensiva. 
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Todo lo que tenemos es extensiva de pequeñas plantaciones de arroz, de maíz, 

de cereales, de frijol y todas sus variedades y la crianza de los peces, por 

ejemplo, también no va acompañado de un programa de atención de parte del 

gobierno en el uso de la tecnología, de tal manera que cada uno de los 

piscicultores trabaja en la medida de sus posibilidades y con el poco 

conocimiento que han adquirido hasta ahora. Entonces en general lo que 

nosotros constatamos es un abandono del Estado nacional hacia la región 

Loreto, que ha sido esto algo recurrente, algo permanente y que no hemos 

podido romper esa situación. Cada vez que hay un conflicto con mucha fuerza, 

el Estado se acuerda, viene, se compromete, pero después abandona este 

proceso. Bueno, eso es nuestro marco histórico y el presente de Iquitos. La 

perspectiva es que si no luchamos no vamos a lograr salir de este proceso de 

abandono. Posibilidades de interconexión vial terrestre a través de puentes 

solamente podría darse por Saramirisa1 para salir casi por el norte del país, 

pero también se necesita mucho dinero para poder garantizar la pista y luego 

el puente y tocar tierra firme en lo que significa prácticamente la región de 

Amazonas. No hay otra posibilidad. Lo otro sigue siendo el avión, que es un 

medio muy caro para el transporte de pasajeros o el transporte de la carga, 

claro que acortas tiempo, distancia, pero el costo es muy alto, lo que eso va a 

implicar en el costo cotidiano del producto de la primera necesidad para las 

poblaciones. Entonces el Estado se desarrolla como el cangrejo, casi para 

atrás; es el esfuerzo aislado de algunos ricos que traen algún tipo de 

                              
1 Saramiriza está ubicada en la Provincia Datem del Marañón (Distrito Manseriche). Punto comercial de 

maderas, petróleo y recursos minerales.  
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innovación tecnológica, pero que eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, 

por ejemplo, el ensamblado de las motos Honda en la ciudad de Iquitos está 

orientado fundamentalmente a la movilidad de los mototaxis y las motos. No 

tenemos otra industria que posibilite generar mano de obra y resolver parte de 

los problemas de abandono con los puestos de trabajo.  

AR: -Mencionaste acuerdos previos que no se cumplen, ¿te acordás de 

algunos? 

ACG: -Por ejemplo, en el tema del canon petrolero ha sufrido muchas 

variaciones, el acuerdo era que el precio del petróleo originaba un valor de las 

ganancias que se obtenían, el 10 % tenían que quedar para Loreto, de ese 10 % 

se distribuía un porcentaje para el manejo del gobierno regional, para hacer 

obras e inversiones y luego se distribuía en las municipalidades un porcentaje 

que le correspondía a la Universidad. Eso ahora ha tenido una serie de 

variaciones en el concepto del cálculo que ha ido reduciendo cada vez más la 

entrega de este porcentaje de dinero que posibilitaría mejorar las inversiones 

en el marco educativo, en la Universidad, en las municipalidades para atender 

colegios, para atender postas médicas, el mejoramiento urbanístico de los 

pequeños poblados; eso ya no tenemos. También tiene que ver con los 

compromisos asumidos por el gobierno con las comunidades nativas que se 

han comprometido -por ejemplo- a resarcir el tema de la contaminación 

ambiental, la atención con programas de salud sostenibles, igual con 

programas de educación. La educación está muy golpeada en las comunidades 

nativas, de tal manera que la mayoría de los profesores son de habla castellana 

y no en su propio idioma para los pobladores nativos, porque no había una 
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política de mantenimiento, de capacitación, de profesionalización de los 

propios pobladores nativos en su propio idioma para que puedan cubrir esas 

deficiencias de la escuela bilingüe en nuestra región, como eso por ejemplo, 

son recurrentes las demandas y las luchas porque no cumple el estado con esos 

compromisos.  

AR: -Si tuvieras que caracterizar la situación de la etnia kukama, ¿qué podrías 

decir al respecto? 

ACG: -Bueno, el pueblo kukama, en general, que estuvo asentado en el 

Ucayali medio, ha constituido la población más grande de la cultura nativa en 

esta parte del país y en Loreto, de tal manera que después del proceso de la 

iglesia pretendió generar grandes concentraciones de la población con las 

correrías iniciales que se hacían para ponerles en un solo sitio. El punto más 

importante aquí en la parte de la Amazonía es San Joaquín de Omaguas, que 

resultó un fracaso para la religiosidad.2 En esa dinámica de cristianizar y de 

dominar a los pueblos amazónicos, los kukamas se han empezado a diseminar 

por todas las selvas, de tal manera que hoy encontramos en todos los pueblos 

de la Amazonía un descendiente kukama e Iquitos debe tener un promedio del 

30 % de descendencia kukama. En todos los niveles de gobierno vamos a 

tener un descendiente de kukama. No se ha popularizado el idioma y el 

mantenimiento de sus prácticas ancestrales, sus costumbres, porque desde el 

gobierno nacional no ha habido una política ni de las autoridades de la 

localidad, en este caso municipalidades o gobierno regional. Y hoy lo que la 

concentración más grande que tenemos nosotros es en el pueblo de Padre 

                              
2 Se refiere a las Misiones Jesuíticas de Maynas (1638 – 1680).  
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Cocha, porque en Santo Tomás ya ha ido prácticamente perdiéndose por la 

presencia de pobladores de la ciudad, mestizos, que han ido comprando 

extensas zonas de terreno para ubicar casas de campo o pequeños sembríos o 

pequeñas granjas. Pero donde uno encuentra todavía más del 80 % de la 

población kukama es en Padrecocha, que supera largamente más de 1000 

habitantes. El otro poblado es Manacamiri, de menor trascendencia en estos 

avatares de lo que sería el reconocimiento de la cultura kukama, ¿no?  

AR: -Cerca de Iquitos,  

ACG: -Al frente de Iquitos. Está cerca Padre Cocha, no lo hemos visto. 

Hemos visitado, pero en esos últimos años, no.  

IT: (18: 02) 

Iquitos, 18 de febrero 2023, sede UNAP.  

Transcribed by Gglot.com  

Entrevistador: Ana Rocchietti 
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