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1. PRESENTACIÓN 

a. Bienvenida: Ricardo Jiménez Ayala, director ejecutivo de Fórum Solidaridad 
Perú. 

b. Agradecimiento: Micaela Guillén Ramírez 
c. Objetivos del I Encuentro de Defensoras y Defensores de Ríos y Territorios: 

2. MESA INAUGURAL: ANÁLISIS DE COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL
 
2.1. Héctor Béjar Rivera:  “Se ha prorrogado lo improrrogable” 
2.2. Mari Luz Canaquiri: “En defensa del río Marañón” 
2.3. Rocio Silva Santiesteban: “En la Amazonia se está produciendo un ecocidio” 
2.4. Stefano Varese: “El cosmocentrismo, una noción de la vida en el mundo”
 
COMENTARIOS 

3. MESA 1 

3.1. La importancia integral de los ríos 
∙ Galois Flores 
∙ Mari Luz Canaquiri 
∙ Diógenes Ampam Wejin 
∙ Rosario Romero 
3.2. Intervenciones de los participantes 
∙ Sonia Pastor, Vicariato Jaén 

4.      GRUPO DE TRABAJO 1 

4.1. Construcción de una agenda nacional-regional 
4.2. Propuestas generales 

5. MESA N° 2 – TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN EL PERU 
5.1. Alberto Ríos Villacorta 
∙ Diagnóstico 
∙ Análisis 
∙ Propuesta 

6. MESA 3 

6.1. Rendición de cuentas del Forum Solidaridad Perú – +

7. MESA 4 
7.1. Co-construccion del Taller Permanente de Formacion e Incidencia Política 

para los Defensores de los Ríos y Territorios “Ojo de Agua” 
Rosario Romero – Forum Solidaridad Perú - FSP 

7.1.1. Propuesta de Taller Permanente de Formación 

 7.1.2. Comentarios de los participantes 
7.1.3. Retroalimentación 
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8. GRUPO DE TRABAJO 2: 

Propuestas de articulación entre el Forum Solidaridad Perú y las organizaciones 
para la defensa de los ríos y el territorio
 
8.1. Balance y acuerdos finales 
8.2. Avances en la interacción del FSP con las organizaciones participantes: 

9. CLAUSURA 

9.1. Palabras de bienvenida de Ricardo Jiménez, director ejecutivo del FSP: 

9.2. Palabras del representante de Devida, Hugo Cabieses 
9.3. Palabras de la ministra de Cultura, Gisela Ortiz
 

10. ALGUNAS REFLEXIONES 

a. Los ríos y su importancia en dos mundos diferentes 
b. Situación de los ríos y la renuncia del Estado a su cuidado 
c. La transición energética y su relación con los ríos 
d. Ríos como sujetos de derechos 
e. Nuevos horizontes, nuevos caminos 

ANEXOS 

I - Programa 
II - Lista de participantes 
III - Carta a la ministra de Cultura presentada por el comité promotor de la   

Coordinadora Nacional de Defensores y Defensoras de los Ríos y Territorios 
constituido en el Encuentro

IV - Artículo sobre el encuentro en revista Signos del Instituto Bartolomé de las 
Casas

* Para ver las diapositivas presentadas durante el encuentro, así como los registros en 
fotografías y vídeo de las actividades y debates, puedes consultar la página web:  
www.psf.org.pe 
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Este informe-sistematización del I Encuentro Interregional de Defensoras y Defensores de Ríos y 
Territorios 17-19 de noviembre de 2021 resume las principales actividades, debates, reflexiones y 
acuerdos de ese evento, el cual hizo converger y potenciar el trabajo acumulado de Forum 
Solidaridad Perú (PSP) con sus aliados/as territoriales en los años anteriores. Experiencias y 
aprendizajes que nutren y se nutren con otras iniciativas, múltiples y diversas que, en diferentes 
formas, en todos los ámbitos y dimensiones, se impulsan para proteger los ríos y territorios.   
 
Especialmente, se agradece a la Red Nacional de Protección de Ríos de Perú, el más amplio 
espacio en el país para articular instituciones y personas involucradas en las luchas, propuestas y 
reflexiones para la protección de los Ríos, del que FSP forma parte y en cuyo marco se realizó este 
encuentro.  
 
También, a los/as intelectuales y especialistas académicos/as, quienes contribuyeron durante la 
jornada a rescatar, comprender y valorar la indisoluble vinculación de los ríos con el territorio 
integral, la cultura y espiritualidad de pueblos y comunidades, como base para superar las graves 
crisis múltiples actuales. Este vínculo es simbolizado en la desafiante y feliz noción de 
cosmocéntrismo. 
 
Fue imprescindible la participación y el saber de los/as propios/as afectados/as para superar las 
afectaciones ambientales y sociales que aquejan persistentemente al país. Luchadores/as, 
mujeres, jóvenes, defensores/as de ríos y territorios de la costa, sierra y selva, que hicieron del 
encuentro una experiencia protagónica desde abajo, colectiva y territorial, que, al mismo tiempo, 
apunta a fortalecer la democracia como ejercicio participativo, ciudadano, en diálogo con las 
autoridades del Estado cuya receptividad y participación en esta ocasión reconocemos y 
agradecemos.  
 
A estos y otros desafíos aportan las voces recogidas en este trabajo, cuya elaboración estuvo a 
cargo de Rosario Romero, especialista de Forum Solidaridad Perú. Son desafíos y búsquedas de 
respuestas que trascienden el ámbito nacional, tanto porque los sistemas hídricos, territoriales, 
climáticos y culturales comunitarios e indígenas no reconocen fronteras, como por el hecho de 
que la mayoría de las amenazas a los ríos y territorios son similares, incluso muchas veces tienen 
un mismo origen en los diversos países de la cuenca amazónica. Por ello, esta experiencia 
alimenta y se alimenta también del proceso más amplio del Foro Social Panamazónico   (FOSPA), 
y sus iniciativas de acción, especialmente las de defensa de ríos panamazónicos. Desde luego, 
por los impactos directos en el cambio climático y el calentamiento global y, especialmente, por 
la importancia mundial de la Amazonía andina, se trata de preocupaciones y esfuerzos globales, 
como los que sostiene International Rivers, nuestro aliado internacional al  que también 
extendemos la gratitud.     
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Uno de los resultados más concretos y útiles para el trabajo actual y futuro fue la construcción 
colectiva de una agenda surgida de las necesidades y posibilidades de la realidad nacional e 
interregional del Perú, que fue presentada a las autoridades del Estado presentes en la ocasión 
y que constituye un insumo prioritario para orientar luchas y propuestas de cambio y mejora de 
la vida en las comunidades y en el país, como aporte a una vida mejor en la región 
latinoamericana y el mundo. 
 
Celebramos que este reencuentro haya sido presencial después de la larga pesadilla de la 
pandemia originada por el COVID-19, con queridos/as amigos/as y compañeros/as de luchas y 
esperanzas. Ellos/as se autoconstituyeron durante el encuentro en el comité promotor de la 
Coordinadora Nacional de Defensores y Defensoras de los Ríos y los Territorios y desde allí 
dialogaron, propusieron y demandaron a autoridades, académicos/as e instituciones aliadas. 
Desde FSP reafirmamos nuestro compromiso y entusiasmo para estar a la altura de ese desafío. 
 
El texto fue revisado por los/as Defensores/as de Ríos y Territorios participantes del Encuentro, 
que ya están coordinando acciones para el avance de la Agenda emanada en aquella jornada. 
Entregamos este Informe sistematización para las cooperantes que hicieron posible y a quienes 
agradecemos su apoyo de siempre. Para Los/as propios/as defensores/as y aliados/as 
diversos que lo protagonizaron, para los/as interesados/as en promover el cambio urgente que 
se necesita y construye día a día, desde innumerables lugares y por múltiples caminos. .
 
Seguimos.
Forum Solidaridad Perú.-    

6



Salón Pancho Fierro del Hotel Sonesta
Día 1: 17 de noviembre 

INFORME-SISTEMATIZACIÓN DEL I ENCUENTRO INTERREGIONAL 
DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE RÍOS Y TERRITORIOS 
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Saludo y agradezco la presencia de los asistentes al I Encuentro Interregional de Defensores y 
Defensoras de Ríos y Territorios, en la reunión de la familia de FSP. 

Este es un encuentro de familia. Acá está el Equipo del FSP para recibirlos porque estamos en la 
misma tarea que ustedes, en la defensa de los ríos, los territorios y de las poblaciones que los 
habitan. Estamos felices de que cada uno de ustedes esté acá, vienen de distintos lugares del 
país, de diferentes ríos, de diferentes experiencias.  

El primer encuentro es una declaración de vida y esperanza. Está presente todo el equipo de 
FSP: Micaela, Gabriel, Charo, Miluska, Andrea y Nicanor, además de Miriam, Alonso y José 
Alejandro, al servicio de este encuentro y de los participantes. Todos están haciendo el esfuerzo 
para vencer las dificultades y estar juntos durante los tres días, cuidándose y cuidándolos del 
COVID-19 y afirmando la defensa de la vida y los pueblos. Somos guerreros y guerreras.

Se va a compartir experiencias, luchas, enseñanzas y propuestas, aprendiendo unos de otros, 
pensando en el futuro, en lo que sigue en los próximos tres años, y en lo que le espera a las 
próximas generaciones. Todo el FSP (el Consejo Directivo y la Asamblea) está aquí 
agradeciéndoles su presencia. 

En la institución tenemos la consigna de salir de esta situación, pero esto no será posible si 
estamos solos o en competencia. Si lo hacemos juntos y juntas se va resolver esta crisis que es 
de la humanidad. Necesitamos construir un futuro mejor para nuestros hijos e hijas.

1. PRESENTACIÓN 
a. Bienvenida
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Siempre es bueno agradecer al territorio, al río, al bosque, y a la naturaleza por todo lo que nos ha 
dado y por la que estamos luchando. En esta oportunidad hemos preparado un espacio para un altar 
con flores, con la tierra por la que luchamos y sus productos. Una de las cosas que más se utiliza en 
el campo es el sable-machete, que no es un instrumento de guerra sino una herramienta de trabajo. 
Nuestro altar representa la lucha y el afecto por nuestro trabajo. 

Se hace la presentación de cada uno de los participantes (ver anexo).

Vamos a pedir al espíritu de nuestros ancestros, de los apus, del mar, de los ríos, que sople para 
encaminar nuestros acuerdos y articular nuestras luchas y así construir algo favorable para todos.  

La pandemia es producto del abuso de nuestra madre naturaleza y de los que habitan en estos 
territorios, pero nosotros estamos aquí porque queremos vivir bien, tener vida digna, como dice el 
Tajimat pujut, como dicen los awajun, y Tarimat pujut como dicen los wampis.  

Santiago Manuin decía que debemos pensar lo que se hacía para las próximas siete generaciones. 
Queremos heredar una vida digna. Vamos a hacer que nuestras energías emerjan y nos inspiren para 
producir los mejores pensamientos y propuestas en nuestra jornada. 

b. Agradecimiento
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iniciar el proceso de co-construcción de los módulos de formación como parte del Taller 
Permanente de Formación e Incidencia Política para los Defensores y Defensoras de los Ríos y 
Territorios, en relación con los derechos de los ríos, el territorio, la soberanía alimentaria y la 
transición energética.
Ofrecer una rendición de cuentas del quehacer de FSP en esta gestión como una nueva forma de 
relacionarse con las organizaciones que apoyamos y las instituciones aliadas.

Propiciar el diálogo y la incidencia político-social entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, 
para declarar a los ríos como sujetos de derechos, entre otros puntos.

Proponer desde el Forum Solidaridad Perú e International Rivers un gran encuentro nacional con 
invitados internacionales para la defensa de los ríos y territorios. 

Fortalecer un proceso de diálogo y acuerdos entre el FSP con las organizaciones que apoya y 
con las instituciones aliadas, traducido en una agenda construida conjuntamente que integre 
los compromisos institucionales con las prioridades de los defensores y defensoras de los ríos 
y territorios.  

Objetivo general

Objetivos específicos

c. Objetivos del I Encuentro de Defensoras 
y Defensores de Ríos y Territorios
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La Mesa Inaugural fue transmitida por vídeo en vivo a través de la página Facebook de Forum 
Solidaridad Perú y replicada simultáneamente en las del Foro Social Panamazónico – FOSPA, de 
la Red Nacional de Protección de Ríos de Perú, del Grupo Nacional de Presupuesto Público - 
GNPP, del Grupo de Trabajo Contra la Corrupción - GTCC y otras redes y aliados de Forum.   

Presentamos a una persona que nos va ayudar a pensar juntos la situación nacional e 
internacional. El exministro de Relaciones Exteriores del Perú, Héctor Béjar, a quien le 
extendemos nuestro saludo, felicitación y agradecimiento a nombre de FSP por su excelente 
desenvolvimiento en su breve paso por la Cancillería. No existe en el Perú otra persona con sus 
cualidades éticas y políticas, ni su conocimiento en materia internacional. Nuestro invitado está 
interviniendo desde Inglaterra, por lo que agradecemos su exposición y el esfuerzo de participar 
considerando la diferencia en los horarios. 

ANÁLISIS DE COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 

2. MESA INAUGURAL: 
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Les envío muchos saludos aunque, a pesar de la distancia, estamos cerca porque nos une las 
mismas preocupaciones y un conjunto de objetivos en nuestras vidas. 

La Conferencia de Partes de las NNUU, COP 26, desarrollada en Glasgow (Escocia) tuvo la 
participación de representantes de los gobiernos de 190 países miembros de las Naciones Unidas, 
además de la sociedad civil. El motivo de la conferencia es el calentamiento global frente a la 
necesidad de evitar el incremento de la temperatura en los mares. Si se calienta 1.5 grados más de 
lo que estaba antes del inicio de la economía industrial, afectaría a todos los países, poniendo en 
riesgo la continuidad de la vida en el planeta. Sobre los efectos del cambio climático en el Perú, se 
ha producido el Fenómeno de El Niño y de La Niña, expresado en inundaciones en la costa norte y 
sequías en el altiplano del sur del Perú, lo que se ha convertido en un fenómeno recurrente. 

El último Fenómeno de El Niño (FEN) se produjo durante el gobierno de PPK, se creó la 
reconstrucción con cambios sin producirse ninguno de los dos. Aún hay muchas personas en Piura 
y Tumbes que no tienen casa ni asistencia, ni siquiera pueden recuperar las condiciones de vida 
que tuvieron previamente a estos fenómenos. 

En Glasgow se está discutiendo qué hacer frente al calentamiento global, se está decidiendo 
sobre el futuro de nuestras vidas. Si se produce en la medida que se está previendo, desaparecería 
La Punta, las playas de Tumbes, Piura, Trujillo, Chiclayo, y habría diluvios en la selva y sequías en el 
altiplano al sur del país. Europa y los Países Bajos, especialmente Holanda, correrían el riesgo de 
desaparecer, igualmente la parte oeste de Inglaterra que ya se inundó hace 4 años. Muchos países 
que son pequeñas islas en el sudeste asiático en medio del mar, los que están en el sur de África y 
los que se encuentran en el Caribe inglés en América serían afectados. 

La reacción de los países industrializados y ricos ha sido lenta, no se toman medidas concretas, es 
decir, se ha prorrogado lo improrrogable. Se había planteado que los gobiernos dejen de subsidiar 
el carbón y el petróleo, causantes directos de emisión del CO2, y que influye fuertemente en el 
calentamiento global. Dos de los países ricos que se han opuesto de manera férrea al pedido 
mundial de no subsidiar el carbón son Australia y la India, ambos exportadores de carbón; sin 
duda, se juegan los intereses de grandes corporaciones y de gobiernos. 

En conclusión, la COP 26 no ha ofrecido soluciones, no ha tenido la capacidad de exigir a los países 
que cumplan los acuerdos previos; todos los avances han quedado en el plano de no vinculantes, 

Héctor Bejar Rivera 

Ex ministro de Relaciones Exteriores de Perú
Profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Católica del Perú, en las faculta-
des de Ciencias Sociales

2.1  “Se ha prorrogado lo improrrogable” 
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es decir, pueden o no cumplirlos. Perú no cuenta con una política internacional medioambiental ni 
ha tenido iniciativas ni propuestas claras en la COP 26.  Se han movilizado miles de personas: 
hombres, mujeres, jóvenes, líderes indígenas, ejerciendo presión para la toma de decisiones frente 
al cambio climático.

Un fenómeno que está afectando al mundo es la migración forzosa de millones de personas que 
huyen de las guerras en países como Siria, Yemen, Irak, Turquía, Libia, Bielorrusia, países africanos 
y de Europa del Este. Millones de personas fugan tratando de escapar de las guerras, de las 
condiciones de pobreza y miseria en que viven. También fugan de la pobreza, especialmente de 
los países de Centroamérica. Muchos de ellos mueren en el camino o son víctimas de los 
traficantes de personas. El destino para ellos es Estados Unidos, Polonia, Italia, España. Los países 
ricos que deben aportar con 100 000 millones de dólares que ofrecieron para frenar el cambio 
climático responden a este fenómeno cerrando sus fronteras, construyendo muros y alambrados 
que frena el ingreso de los migrantes. En este momento estamos frente a un escenario en el que 
unos seres humanos intentan deshacerse de otros seres humanos.  

Otro fenómeno que está afectando al mundo son las personas que viven en la calle, lo que se 
observa en las grandes ciudades como Sao Paulo, Rio de Janeiro, New York, Londres, Madrid, 
Toronto y muchas otras. Estas personas han optado por vivir en las calles por variadas razones 
como: los precios de los alquileres de las viviendas que se han disparado produciéndose la 
especulación inmobiliaria, y la iniciativa de los países ricos de eliminar las políticas de protección 
a la vivienda como parte de la desaparición del Estado de Bienestar. En Lima no se encuentran 
viviendo en las calles, pero su equivalente son las personas que viven en los cerros, en 
condiciones de precariedad.

En el Perú estamos frente a un gobierno nuevo, al que debemos presionar para que implemente 
políticas de apoyo al pueblo. Perú debe reforzar sectores importantes como educación y salud, 
combatir la extrema pobreza, generar sistemas alimentarios que garanticen la seguridad 
alimentaria, ayudar a los pequeños agricultores para que puedan abastecer las ciudades, generar 
nuevos sistemas de comercialización, reparar escuelas, hospitales e implementar nuevas políticas 
de atención primaria que signifique la renovación, reparación y ampliación del sistema de salud 
para todos los peruanos.   
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Mari Luz Canaquiri
Presidenta de la Federación de Mujeres Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana (Loreto)

En defensa del río Marañón2.2

Venimos a contar la experiencia de la organización, y cómo es el trabajo de las mujeres Kukamas 
Huaynacana Kamatahuara Kana en relación con la defensa de la Amazonía. Las mujeres 
Huaynakana han presentado tres demandas de amparo: la primera por la Línea de Transmisión 
Eléctrica, que ganaron; la segunda ha sido para el Estudio de Impacto Ambiental en las personas; 
y la tercera para el reconocimiento del río Marañón como sujeto de derechos. Las mujeres 
presentaron estas demandas debido a los atropellos y las múltiples amenazas que recibieron, 
había gente que las mandaban a la cocina. 

¿Qué ha quedado en el territorio después de 50 años de explotación petrolera? Ha contaminado 
sus vidas, el territorio, los ríos, a la población le ha contaminado la sangre con metales pesados 
que los va matando lentamente; además de tantos atropellos, maltratos y sufrimientos, mujeres, 
hombres y niños. Las autoridades hablan de desarrollo, pero ellos, la población, no saben qué es 
porque no llega a ellos. 

Ellas han presentado la demanda del río Marañón frente a tantas amenazas, para proteger sus 
vidas, la de su familia y las de futuras generaciones porque Dios ha dado la vida para vivir en 
abundancia. Para el pueblo Kukama, el río es un ser vivo, son parte de la naturaleza (agua, ríos, 
animales) con los que ellos se relacionan. El río es el padre, es el corazón y la tierra es la madre del 
pueblo Kukama. El río es importante porque en él habitan seres vivientes; la madre del río es el 
kurawa, un ser con espíritu de gente, una boa grande. Dentro del agua viven la kawaras que se han 
robado a personas para que sean sus parejas, con ellos tienen sus hijos, y son sus parientes. Los 
chamanes les piden ayuda para curar a los pacientes, también predicen lo que va a suceder en 
adelante. Si concesionan el río, ¿qué va a pasar con los que viven allí? Por eso, tienen que 
reaccionar para defender el futuro de las nuevas generaciones. A los que vienen de fuera solo les 
interesa el dinero, pero los Kukamas defienden a sus parientes. No van a permitir una carretera 
acuática porque no quieren que dañen a la naturaleza; la demanda pide respeto por los que viven 
allí.

La explotación y contaminación petrolera los ha dañado un montón. Los niños nacen con 
anormalidades y enfermedades desconocidas, carecen de medicamentos y de profesionales de 
la salud que los atiendan. Las kukamas han tomado la decisión de presentar la demanda para 
defender sus ríos y la naturaleza.  
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  Rocío Silva Santiesteban  

- Excongresista del Perú
- Ex secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 
- Profesora en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya

En la Amazonía se está produciendo 
un ecocidio

2.3

Es lamentable el papel poco significativo del Perú en la COP 26 de Glasgow. Sería conveniente 
que, desde los diferentes espacios que integran los indígenas y defensores de la naturaleza, 
ejerzamos presión al gobierno peruano para que el tema del medioambiente y la Amazonía no sea 
menor. La urgencia de los paros amazónicos, la huelga de Manseriche y la presión de las mujeres 
van juntos y es un reclamo justo y sincero de las comunidades que ven cómo se está devastando 
la naturaleza. El Estado peruano no puede asumir que los cuerpos de los indígenas, las mujeres y 
los seres de la naturaleza son sacrificables.

Se realizó el Tribunal Ético de los Derechos de la Naturaleza, una de las actividades paralelas 
organizadas por la sociedad civil, que presidía Tom Gold, un hermano apache de EE. UU. que tiene 
años trabajando por los derechos de los indígenas y que estaba muy frustrado por los resultados 
de Glasgow, al igual que los representantes del pueblo Shawi de Ecuador. Un teólogo alemán que 
participó en la actividad, Leonardo Boff, sostuvo que en la Amazonía se está produciendo un 
ecocidio (daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado), y se está solicitando 
a la Corte Penal Internacional que considere el ecocidio como materia de revisión en la Corte Penal 
Internacional. Boff señala que no se puede mercantilizar las funciones de la Amazonía porque es 
un todo, el conjunto de sujetos de la naturaleza que cumplen un rol. Cuestionó las REDD y REDD+ 
y afirmó que no se puede comprar ni vender estas formas de vida: el dinero es una ficción porque 
en términos materiales solo es un papel con el que se pretende capturar una realidad con algo 
ficticio. No se puede mercantilizar la Amazonía. Monetizar los derechos de la naturaleza implica 
creer que la ficción puede valer más que la realidad de los territorios.  

Nos encontramos en un punto muy cercano a la degradación de la Amazonía, corremos el riesgo 
de convertirla en una sábana. Los derrames de petróleo desde el 2014 en adelante han sido cada 
vez más frecuentes, y Petroperú durante muchos años ha negado su responsabilidad en los 
derrames; argumenta que se producen atentados en el Oleoducto sin reconocer que el tubo está 
lleno de grietas ni las deficiencias que hay en la protección y su mantenimiento. El Estado peruano 
no puede continuar en la lógica del boicot porque es insostenible, más aún si el actual gobierno ha 
asumido para cambiar las cosas. 

La tala ilegal, la ampliación de la frontera agropecuaria en el Ecuador y la cultura de la madera 
balsa están atentando contra la Amazonía. En el Perú, actualmente tenemos 42 000 
microextractores de oro que vierten líquidos tóxicos en 32 ríos del país, ocupando para ello el 20% 
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de los territorios indígenas. Por otro lado, hay en la Amazonía una presión compulsiva por las 
megahidroeléctricas, con lo que están sofocando los ríos. En Brasil hay una represa inmensa, Bello 
Monte, que produce 11 000 MW, al servicio de las empresas mineras y petroleras que están 
destruyendo al río Bume, dejándolo sin caudal.

En el Encuentro sobre los Derechos de la Naturaleza, el investigador chileno Francisco Von 
Hildebrand señaló que en estos momentos nos encontramos en el 17% de degradación de la 
Amazonía incluyendo los derrames. Si llegamos al 25% será un punto de no retorno, que es la 
deforestación y una serie de impactos como los derrames. Es necesario valorar la Amazonía 
peruana por su biodiversidad y los bienes que provee a la naturaleza y a los seres humanos. Se 
supone que Pedro Castillo está allí para representar el cambio; si critica a la clase política limeña 
no puede imitarlos. Hay que insistir porque este es el momento de plantear las agendas

Hemos recorrido la cuenca del río Lurín y lo consideramos sujeto de derecho, al igual que los ríos 
amazónicos que recorrimos con los wampis. En el Congreso existen diversas iniciativas por la 
defensa de los derechos de la naturaleza, como los proyectos relacionados con el río Lurín, 
Santiago y Morona, los mismos que fueron archivados, pero que cualquier congresista puede 
“resucitar”. ¿Cómo poner en agenda los derechos de la naturaleza? Muchos ilustres 
constitucionalistas dicen “¿cómo vas a dar derecho a los árboles?”, la respuesta es sí ¿por qué no 
hacerlo? Si la empresa tiene derechos ¿por qué la naturaleza y la Amazonía no?

Hoy más que nunca se impone una Asamblea Constituyente y el cambio de Constitución. Se debe 
armar un gran debate nacional para que haya un cambio profundo, donde no solo el ser humano 
sea sujeto de derechos. En el artículo 1 de la actual Constitución se establecen los derechos de las 
personas, pero esos no son para el peruano común y corriente, sino para un hombre blanco, criollo, 
de edad mediana, heterosexual, sin ninguna discapacidad. Entonces, los derechos no están 
previstos para los diferentes, hombres y mujeres pobres, y con alguna discapacidad. Debemos 
trabajar por una Asamblea Constituyente con cambio de contenido donde se exija un derecho 
pluridiverso y pluriuniversal, incluyendo también a la madre naturaleza y todos sus bienes. 
Luchemos por eso, es el momento, no hay que dejarlo pasar. 
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Stefano Varese 

 

- Investigador

- Antropólogo

- Autor del clásico de antropología Sal de los cerros, lectura indispensable para iniciar el debate     

sobre el mundo indígena

El cosmocentrismo, una noción de la
vida en el mundo

2.4

[El antropólogo actualmente radica en los Estados Unidos, y expone desde California. 
Agradecemos su participación pese a la diferencia de horario. En estos años, Varese se ha 
concentrado en trabajar con el pueblo quichua Sarayacu, que viven a orillas del río Bogonaza, en 
la cuenca del río Napo, Pastaza, y con los Waorani, que viven en la zona de Yasuni y tienen dos 
subgrupos que se encuentran en aislamiento voluntario (Tagaeri y Taromenane). Hace más de 45 
años, Varese aprendió mucho de los ashaninkas sobre su mundo chamánico y espiritual, y ahora 
aprende de estos pueblos indígenas amazónicos del Ecuador sobre el cosmocentrismo]. 
 
 “El cosmocentrismo es una noción de la vida en el mundo y en el universo, donde todos los 
elementos visibles e invisibles están integrados en una red de relaciones emocionales e 
irracionales, donde el agua, el suelo, los microbios, los pájaros, los animales, mamíferos, los peces, 
los árboles, la luna y el cielo son todos seres pensantes y con intencionalidad; todos forman parte 
de un camino hacia la conciencia universal”. (Varese,2021)

Este es el pensamiento que sustenta la vida de muchos pueblos indígenas que se han defendido 
históricamente ante cualquier conquista europea, global, individualista y capitalista en los 
extremos. Esa forma de pensar es lo que por milenios ha permitido la convivencia armónica de los 
pueblos con la naturaleza. Anteriormente se pensaba que la Amazonía era un área de no 
civilización, donde la gente apenas podía sobrevivir. Esa interpretación es la que se enseñaba en 
las universidades, en base a lo que Betty Mayler sostenía. 

Recientemente, en 1990 se ha revisado esta visión, y se han dado cuenta de que los indígenas por 
milenios han construido una visión no antropocéntrica, no sustentada en la acción humana. Esta es 
una visión del universo donde no hay supremacía del ser humano, sino una relación entre lo visible 
y no visible, donde todos somos parientes; a ello denomina Varese cosmocentrismo.

El mundo indígena entiende que lo occidental ha significado la destrucción de sus ancestros, su 
cultura, sus cosas sagradas. En ese mundo el jaguar es sagrado, entonces al matarlo hacen lo 
mismo con su pueblo. Cuando el jaguar caza su presa, la consume de a pocos; cuando los 
trabajadores petroleros encuentran la presa del jaguar la envenenan, y con ello muere. Así matan 
también a sus ancestros encarnados en el animal, lo que forma parte de su cultura. 

¿Qué hacer frente a un mundo materializado, mercantilizado, antropocéntrico y machocéntrico? 
Los estudios (europeos y norteamericanos) realizados en la década de los 90 demuestran que 
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hubo concentración de poblaciones en la Amazonía; en ciertos lugares se cumple lo que dijo 
Orellana cuando recorrió el Napo: las poblaciones estaban tan pegadas, que al viajar las veías 
como un solo pueblo en las dos orillas del Amazonas y del Napo, poblaciones que fueron 
destruidas por españoles y portugueses totalmente ignorantes. Desde ahí la Amazonía ha sido 
malinterpretada hasta la fecha. Los pueblos han sobrevivido como manchas aisladas; emocional, 
ética y culturalmente son los pueblos indígenas quienes han vivido de manera integral.
Rocío Silva Santiesteban tiene razón: es necesario que en Perú se dé una revolución radical que 
amplíe la concepción de bosque amazónico. No olvidar que la mayoría de las aguas de la cuenca 
amazónica provienen del Perú, es decir, contribuimos de manera fundamental a las aguas y suelos 
amazónicos; la riqueza de sus suelos proviene del mundo andino peruano, donde por milenios los 
suelos fueron reconstituidos por los pueblos andinos. 

Los suelos recuperados en los Andes fueron de las civilizaciones antiguas, luego estas se 
desplazan a la selva. Existe una responsabilidad ética del Perú con la Amazonía porque el área que 
le corresponde del río es mucho mayor que la de otros países como Brasil, es decir, nosotros 
contribuimos a la vida amazónica total. Desde Perú, Bolivia y Ecuador, incluso Colombia, en ese 
sentido, tenemos una responsabilidad cósmica inmensa que los indígenas han sabido por 
milenios responder.

Dos fundamentos éticos que se ha trabajado en relación a esto:

El concepto de Sumak Kausay 
Este concepto empezó a circular hace más de tres décadas entre los pensadores indígenas y 
luego entre los activistas latinoamericanos. Buscar la paternidad de esta expresión del 
pensamiento indígena y atribuirlo a individuos específicos es desvirtuar el sentido profundo, 
milenario y transpersonal de un concepto y práctica colectiva que ha definido a las civilizaciones 
andinas durante los últimos 12 o 15 mil años en todas las Américas. 

La traducción castellana del Buen Vivir es más una construcción neocolonial que una voluntad 
indígena de dejarse nacionalizar por las burguesías criollas. Sumak, en el idioma quichua que 
hablan los habitantes de las cuencas del Pastaza, Bobonaza, Curaray y Napo, más que un adjetivo 
estético es un entero y complejo campo semántico que define la ontología del Kausac sach, el 
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mundo de las comunidades indígenas, la selva vida, donde millones de entidades y seres visibles 
e invisibles, tangibles e intangibles existen en un acuerdo de relaciones familiares mutuas y 
recíproca.

El concepto Kametza Asay    

La lengua andino-amazónica quichua, que hablan millones de habitantes de los Andes y de las 
cuencas fluviales del oriente de Ecuador y Perú, como toda lengua indígena, es el archivo cultural 
de la memoria larga de estos pueblos que los arqueólogos pensaban de origen cordillerano. En la 
región oriental preandina de Perú, Ecuador y Bolivia, había y hay centenares de pueblos indígenas 
de otras familias lingüísticas, algunas más antiguas que los quichuas. Se considera que existen 
familias más antiguas como los arahuac y los ashaninkas que tienen mayor antigüedad que el 
quichua andino.   

Estudios recientes de Richard Smith y Fernando Santos Granero han reavivado la propuesta 
original del arqueólogo peruano quechuahablante Julio C.Tello que, a principios del siglo XX, 
sostenía que, posiblemente, el origen de la civilización andina podría encontrarse en la selva 
amazónica, hipótesis que posteriormente fue desarrollada por Ronald Leyhar en los setenta para 
desembocar en la revalorización de las civilizaciones amazónicas y su papel en la historia de las 
civilizaciones americanas, que sucedió a partir de 1990.  
Luego de más de 50 años de la convivencia con los ashaninkas, pude acercarme a alguno de los 
significados de Kametza pero lo ordenaba en lógica binaria: Kametza bueno, Kamari malo. Todo el 
diálogo sobre la vida, el mundo, el universo, se transformaba a una operación de taxonomía 
occidental, donde cada entidad es imputada a uno o a otro de los polos, mutuamente exclusivos. 
Los kamatsenca, seres humanos que son invisibles y se pueden materializar en la medida que el 
sujeto entre en sincronía con ellos con o sin plantas maestras, (alucinógenas) no pueden ser 
definidas en términos de simplicidad binaria; son kametza, pueden manifestarse de una manera 
aterradora, abriendo para el sujeto el espacio sagrado del más allá, donde kamari también puede 
manifestarse. Los maninkari, los ocultos, entes espirituales que pueblan el universo, no 
corresponden a un solo polo binario sino a la ambigüedad, al enigma de un universo relacional en 
constante dinámica, una ontología más similar a la física cuántica que a la newtoniana. 

Kametza asay, para los ashaninkas, es la traducción literal al español de un concepto semántico 
esencialmente europeo, neolatino, español, el Buen Vivir. La buena vida es, en cambio, una 
creación ontológica en la que la vida, bondad, belleza y armonía están entretejidas en una 
urdiembre delicada y frágil, expuesta siempre a la manifestación de kamari y, por lo tanto, a la 
pérdida aún temporal de la bondad y la belleza. Para los ashaninkas, el conocimiento sale, la 
ignorancia pierde, el error permite la intervención de kamari y la disolución temporal de Kametza 
Asay, una buena vida en armonía. La fragilidad de la Kametza Asay y la amenaza constante frente 
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a la emergencia de kamari por error humano o falta cultural, obliga a los ashaninkas a caminar 
ligero y a transitar por el cosmos respetando el orden del comienzo cosmogónico, de aquel tiempo 
arquetípico en que todos los entes eran humanos y parientes, y que en nuestros días se 
manifiestan como reflejos y sombras terrenales en el constante incertidumbre de ser atrapados 
por los extranjeros invasores que se adueñan del mundo profanándolo constantemente. 
[Estas definiciones fueron escritas hace dos meses para aportar con una visión más ética a la 
discusión materialista y mercantilizada para salvar la Amazonía]. 

El movimiento ecológico-ambientalista, donde los jóvenes juegan un papel fundamental, se 
sustenta en una concepción materialista y monetizada, en la que se plantea la necesidad de salvar 
el ambiente porque es lo que nos permite seguir viviendo y beneficiándonos de este.
Se propone una discusión más ética en que el mundo y la Amazonia deben ser tratados como 
entidades vivas con intencionalidad. Hay una intención de vida en armonía, esa debe ser 
reconstruida en nuestras mentes abandonando la visión mercantil y monetizada del mundo y del 
universo, form parte de conquista del mundo geooccidental, euroamericano (EEUU, Europa, Rusia, 
incluso China).
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Carmen Arévalo 

Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (Loreto)
Lo que hemos escuchado y lo que ya conocíamos nos demuestra que es urgente hacer 
fuerza para velar por los derechos de los ríos. Efectivamente, se presentaron en el Congreso 
propuestas por los derechos del río Marañón y también por otros, entonces tenemos que 
unirnos para defenderlos. Sabemos que el oleoducto tiene mucha corrosión, las tuberías se 
van a seguir rompiendo y los más afectados van a ser los indígenas: estamos frente a un 
problema gigantesco.    

José Manuyama 
Comité del Agua del rio Nanay (Loreto) 

Felicitaciones por la composición de la mesa de expositores, cada uno con sus 
conocimientos y sus puntos de vista. Hay que gozar y sacar muchas lecciones. Tengo una 
pregunta directa para Héctor Béjar: ¿cuál es la situación del movimiento ecologista y cultural 
en Europa? Los países poderosos no quieren alterar el orden establecido, no quieren 
terminar con el mundo automotriz ni con la dependencia del petróleo. Se evidencia la 
dicotomía del mundo salvaje contra el mundo espiritual, donde el materialismo salvaje está 
dominando ese otro mundo. 
Es necesario desarrollar una propuesta no mercantilista, articulando con el pensamiento de 
los ancestros, presente en nuestras culturas. 

Olenka Magallanes 
Red ComunicaTe

Me gustaría plantear comentarios desde su mirada urbano-juvenil.  Felicito cómo se ha 
planteado el encuentro, es decir, tomando en cuenta la diversidad geográfica: tenemos 
participantes de la costa, sierra y selva. Recomiendo que también se considere un enfoque 
intergeneracional porque hemos aprendido que se debe trabajar por el hoy y también por las 
próximas siete generaciones. Los jóvenes y los niños deben estar informados y participar en 
las decisiones y acciones que se realicen, ya que ellos van a ser herederos de las luchas y 
líderes de las soluciones. La defensa de los ríos es necesaria, ellos tienen derecho de estar 
limpios desde su nacimiento hasta la desembocadura. 

Comentarios 
a. Comentarios de los participantes 
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Héctor Béjar 

La conciencia y el movimiento europeo es fuerte, las redes son poderosas, pero los poderes 
mundiales lo son cien veces más. Países como los nuestros, que van sufrir las consecuencias 
del cambio climático, necesitamos unirnos y multiplicar la fuerza. El propio sistema se está 
autobloqueando, por ejemplo: en este momento, en España hay problemas por la energía 
eléctrica. Ellos se abastecen del gas que procede en un 90 % de Argelia y 10 % de Rusia, por 
eso están sometidos a una serie de problemas políticos y económicos; con Marruecos y 
Argelia. España está como dentro de un sándwich entre ambos. Argelia es un país producto 
de una revolución y Marruecos es árabe, una monarquía muy marcada por la corrupción; allí 
hay un problema de contradicción que España no sabe cómo manejar. Inglaterra se está 
saliendo de la Unión Europea, con ello cierra el acceso a los trabajadores europeos y 
tampoco quieren migrantes. Las fábricas inglesas se están paralizando y en adelante van a 
tener un problema de desabastecimiento; añadido a eso. Inglaterra va a ser víctima del 
calentamiento global y se va a inundar. Alemania se abastece del gas de Rusia, pero hay una 
fuerte oposición de los Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea para que ya no 
lo haga. Alemania dejó la energía atómica y ha optado por energías renovables (solar y 
eólica).  Francia ha tomado la decisión de reinstalar sus plantas de energía atómica a pesar 
de los riesgos que encierra, decisión que va a repercutir en países como los nuestros. El 
sistema se está bloqueando a sí mismo. Los puertos están congestionados de contenedores 
y la red mundial de suministros está bloqueada. Debido a la sumatoria de los efectos del 
calentamiento global, y la forma como se ha organizado el comercio mundial por parte de 
los poderes globales, superar esta situación va a requerir volver a la producción nacional y 
local y orientar el consumo a estrictamente a lo necesario. Unas palabras finales acerca de 
Stefano Varese: él ha sido el pionero de una nueva comprensión de las comunidades 
indígenas, introduciendo en las políticas públicas el concepto de territorios y de las 
comunidades como no propietarias de las tierras sino de territorios, un concepto diferente.  

Mari Luz Canaquiri

A las personas que están escuchando, los invitamos a unirse a la lucha de las mujeres 
Huaynakanas. Un pueblo sin territorio no puede vivir, por eso lo defienden. Nadie come 
dinero, si no hay alimentos no habrá vida para nadie. Para ellas es muy importante cuidar la 
vida de las generaciones que están por venir. 

Rocío Silva Santiesteban  

El concepto de cosmocentrismo disemina el concepto de centrismo, es decir, es 
aparentemente contradictorio, pero expresa adecuadamente la importancia y oportunidad 
de mirar y mirarnos como parte de un todo integrador, donde hay espacio para todos, sin 
dejar por fuera a nada ni nadie. Es muy retador.  

b. Comentarios finales de los panelistas 

22



Sobre el Sumak Kausy, es muy interesante la metáfora en la que ríos han ido llevando tierra 
de los Andes hacia la Amazonía. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, llevar un poquito del 
concepto para contribuir a una nueva manera de entender el Perú. Los que vivimos en las 
ciudades estamos desaprendiendo lo aprendido para reaprender una nueva manera de vivir 
y de relacionarnos. 

Stefano Varese

Retomando la sugerencia de Rocío de visualizar al Perú como una metáfora de lo que 
debería ser nuestra contribución como pueblo diverso, de sanear lo que sería la Amazonía 
total en el país y en el mundo. Poco a poco se ha nutrido el suelo, y se ha contribuido con 
ideas fundamentales para construir una sociedad buena, un mundo mejor.

Haciendo un homenaje a todos los grandes pensadores del Perú: en los años setenta, 
cuando se unió lo mejor del Perú andino, amazónico, costeño, criollo, indígena y del Perú 
negro, se constituyó un intento de revolucionar nuestra propia vida, la de los ancestros, la de 
los hijos e hijas. Ese momento puede retornar en el Perú y darnos la esperanza de que 
tenemos el poder de cambiar el mundo; no tenemos que aceptar el mundo que está 
ofreciendo el capitalismo desaforado y fuera de control, que está dominando a los partidos 
políticos y gobiernos de toda la humanidad. Veo una esperanza utópica en el pueblo 
peruano y la posibilidad de retornar a repensarnos como un espacio completamente 
renovado. Ojalá en el ocaso de mi vida pueda ver la realidad de una Constituyente, una 
nueva revolución peruana que reconstituya los valores fundamentales de la civilización 
andino-amazónica que durante milenios contribuyó a mejorar la situación del mundo hasta 
que fue invadida y destruida por el eurocentrismo impuesto a sangre y fuego. Son palabras 
de esperanza y llenas de contenido emocional, estoy lejos del Perú y también muy cerca de 
él en espíritu.
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3. MESA 1 

La importancia integral de los ríos 3.1
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Galois Flores 
Vice Pamuk del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (Amazonas)

Los Wampis siguen construyendo el autogobierno y la autogobernanza de su territorio. Esta 
nación ha declarado la autónomía y el autogobierno como principios de su gobierno 
territorial, como una nación con libre determinación. Antiguamente los hermanos wampis 
comían del río y pescaban, sin contaminación, peces sanos. Actualmente los ríos se 
encuentran en mal estado y eso afecta su forma de vida, por ello están presentando una 
demanda para la protección de los ríos Santiago y Morona, además de la demanda al Estado 
ecuatoriano por la contaminación del Santiago.

La nación Wampis espera que el Estado peruano reconozca el Territorio Integral Ancestral 
que están cuidando desde hace 7 000 años, aunque hace 500 años otros se han dedicado a 
devastar la selva. Los wampis protegen su territorio, sobre todo ahora que hay problemas por 
la tala ilegal, y que el Estado peruano no hace nada por protegerlos ni colaborar con la 
resistencia. 

Ellos aspiran a lograr el Tarimakut, que es la vida plena y en abundancia. Es aire puro, ríos y 
quebradas sin contaminación. La visión climática de la nación Wampis contiene proyectos 
sostenibles que no generan contaminación. En los estudios desarrollados por sus aliados se 
demuestra que su territorio se encuentra prácticamente intacto; así, ellos quieren desarrollar 
proyectos de desarrollo sostenible que formen parte de la autoeconomía indígena, para ello 
van a realizar el diagnóstico para la reforestación con árboles de la Topa, un maderable que 
crece con facilidad y en poco tiempo. Los wampis están abordando sus problemas desde 
diferentes aristas, por ejemplo, del 27 al 30 noviembre se va realizar la convención con los 
profesores para incorporar en el currículo educativo los principios de la nación Wampis sobre 
cuidados de la naturaleza, autogobierno y autonomía. Quieren que los niños crezcan 
cuidando la naturaleza y que los jóvenes asistan a las universidades para que intervengan en 
la mitigación del cambio climático. Los ríos son primordiales para ellos: el territorio tiene 1 3 
000 000 de hectáreas, y en ese espacio se absorbe 57 000 000 toneladas de dióxido de 
carbono, por lo que en dos años se puede cumplir la meta del Estado peruano. Los fondos 
que se entregan al Estado deberían llegar directamente a los pueblos originarios, de esa 
manera podríamos entrar al sistema del fondo verde.
 
La autonomía de la nación Wampis debe ser reconocida. Aunque las normas nacionales no lo 
reconocen, en el Convenio 169 se indica que los pueblos originarios son autónomos y pueden 
autogobernarse, para así lograr el Tarikajut. Es necesario reconocer a los pueblos originarios 
para que puedan controlar y vigilar la Amazonía, y pueden ser supervisados como lo están en 
el manejo del bosque. 

Se dice que el tiempo es oro, pero los wampis dicen que el tiempo es agua. Por lo mismo, 
ellos deben manejar la naturaleza a perpetuidad, para ello los jóvenes se deben empoderar 
y manejarse con autonomía y autogobernanza.    
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José Manuyama 

-Maestro y dirigente del Comité de agua del río Nanay (Loreto)
-Activista y Ambientalista

El uso de mascarillas es una muestra de la depredación. No se ve qué se está destruyendo, 
no nos damos cuenta de lo que está pasando en la sociedad. Durante muchos años, los 
pueblos de América, África y Asia nos hemos convertido en descartables para mantener un 
modo de vida. La referencia para nuestros países es Europa (eurocentrismo), pero eso tiene 
una antiguedad de 500 años, mientras que los pueblos originarios existen hace 10 000 años. 
Actualmente, está en peligro la vida de la especie humana, estamos en un barco que se está 
hundiendo y no hay forma de cambiar el rumbo.
Se sabe que el bosque amazónico no es pura naturaleza, sino que fue la inteligencia de los 
pueblos que han incrementado y mantenido la biodiversidad biológica. Podemos configurar 
un mundo nuevo, porque el actual necesita oro que debe ser extraído desde donde sea, 
cueste lo que cueste, incluyendo la vida de todos los seres vivos.  

Mariluz Canaquiri 
Huaynakana

Para el pueblo Kukama, el río es un ser vivo, es su padre que les da de comer, les da los 
alimentos. Los peces, la población en las orillas del río que siembran arroz, Chiclayo y maní, 
de eso viven; en los recodos pescan, ahora en las playas se reproducen las saricayas, 
chirumas, charapas. Para el pueblo Kukama es sagrado donde los jaguares salen a relajarse 
cuando están en silencio.  

La explotación y la contaminación petrolera los ha dañado un montón; los niños nacen con 
anormalidades y enfermedades desconocidas, pero carecen de medicamentos y 
profesionales de la salud que los atiendan. Las kukamas han tomado la decisión de presentar 
la demanda para defender sus ríos y la naturaleza.  

Ellos tienen a la kurawa en un mundo de dos niveles: en el de la superficie, el de las kurawas; 
y el otro nivel, el de las kurawas más kurawas. Estos mundos están conectados. Cuando hay 
derrames en el río, les produce dolor de ojos; cuando hay muchos ruidos también los afecta, 
no pueden subir a la superficie para ayudar a los chamanes a curar. La boa, Muihatzu, bajaba 
al rio con su flema. Cuando la mujer da a luz, baja él porque embarazó a la mujer. En la cultura 
Kukama las plantas son seres vivos que tienen espíritu, alma, y cuando uno de ellos enferma, 
el espíritu de ellas los curan. 
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Cuenta la historia que había una mujer que comercializaba la resina de Kapinuri. Como era 
efectiva para curar los males, cada vez extraía más resina para su negocio, mientras que el 
árbol le decía que no lo corten porque lo están matando. Como ella desobedeció, un día se 
enfermó mucho y en sus sueños el Kapinuri le recordó lo que le había dicho antes. Ella debió 
dejar de extraer la resina para poder sanar. 

Los espíritus del bosque les avisan qué va a pasar en el futuro, les advierte que se cuiden, que 
vienen enfermedades. Hasta donde se paran las garzas, hasta allí va a llegar el agua, los 
kukamas sin agua no pueden vivir.

Diógenes Ampam Wejin 
Consejo Permanente del Pueblo Awajun - CPPA  

En la cultura Awajun el rio es Namac, es vida, garantiza la vida de siete generaciones, y es el 
disfrute de los niños que desde los 3 años entran al rio a nadar. El señor Yumi es quien enseña 
a construir la casa, el experto en la reducción de cabezas, quien se enfrenta al enemigo y lo 
engaña: es un estratega. La abuela Nunkuy, da el alimento y la sabiduría al pueblo awajun.

Los awajun no pueden separarse de los dioses del bosque, creen que las sirenas viven bajo 
el río, así como en diversos animales que los protegen y les dan la visión. Con ellos se forma 
la trilogía espiritual: el bosque, el agua y los humanos. Está dispuesto a dar la vida por el rio. 
Por ejemplo, el conflicto de Bagua tuvo la duración de 53 días, en defensa de sus derechos y 
su selva.

Para los awajun, una mejor sociedad es el modelo de Tajimat Pujut. Por naturaleza, ellos van 
siempre con su pareja para desarrollarse, y la mujer tiene que estar a cargo de la familia; 
hombre y mujer deben andar juntos. Existe una organización mundial de mujeres indígenas 
(mientras que la organización de varones no existe) que quieren igualdad de género, pero 
están influenciando negativamente las comunidades con un enfoque europeo 
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Rosario Romero 
Forum Solidaridad Perú

Relación entre ríos y alimentación 

Fórum Solidaridad Perú, institución que promueve el protagonismo de las organizaciones 
sociales y los procesos de incidencia, tiene entre sus prioridades la defensa de la vida, donde 
la persona y su dignidad están el centro. En ese orden de pensamiento, ha establecido el 
cuidado y la defensa de la Amazonía como una de sus prioridades. Para abordar la relación 
entre los ríos y la alimentación de las personas, se recurre a una pregunta con diferentes 
respuestas: ¿de dónde llegan los alimentos que consumimos? En las ciudades con facilidad 
se responde que la comida proviene del mercado, y en el campo se refieren a un 
establecimiento comercial. Lo que está en el fondo de la pregunta es que se desconoce toda 
una cadena que está detrás: producción, transformación, distribución y consumo de los 
alimentos que llegan a la mesa. 

Cuando miramos esta cadena denominada sistemas alimentarios, encontramos que todas y 
cada uno de estos subsistemas están estrechamente vinculados con los ríos y el agua que 
nos proveen. 
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Otra interrogante:
¿Cómo nos relacionamos con los ríos?   
   
Identificamos que, para producir alimentos en general, se emplean agroquímicos (pesticidas 
y otras sustancias). Además, la crianza del ganado se realiza de manera desordenada, se 
acumulan desechos vegetales y, finalmente, los residuos sólidos de la vida doméstica son 
arrojados a los ríos, con lo que se contaminan las aguas. 

Cuando se realiza la transformación de los alimentos o de cualquier actividad extractiva, se 
producen vertimientos de aguas servidas, derrames de petróleo, relaves de la actividad 
minera y otros que contaminan las aguas del rio y atentan contra la salud de las personas y 
otras formas de vida que habitan en ellos. 

Cuando se distribuyen los alimentos y/o los productos transformados, no solo se emplean 
los camiones que transitan por las carreteras contaminando el ambiente con el carbono que 
emiten sus unidades por el uso de combustible fósil, sino que se emplean las hidrovías que 
se implementan en los ríos para el traslado de pasajeros y productos. Muchos de los 
servicios para el transporte se implementan a orillas de los ríos son los mismos que 
contaminan sus aguas. 

En el subsistema de preparación del alimento también se producen actividades que afectan 
a los ríos, como es el arrojo de aceites y grasas al desagüe que en muchos lugares están 
conectados a los ríos. Asimismo, se acumulan los residuos sólidos (generalmente le 
decimos basura) y en muchos lugares donde existe un deficiente servicio de recolección, los 
pobladores tienden a arrojar la basura a las orillas los ríos como espacios de depósito. 
Entonces, los ríos que ya vienen contaminados por los derrames de petróleo, descargas de 
aguas de la actividad minera formal e informal, malezas, pesticidas y otros, sufren también 
los desechos de las poblaciones.

Entonces, concluimos que la mayoría de las actividades desarrolladas por el ser humano 
son nocivas para los ríos que nos aportan alimentos y/o contribuyen en su producción, 
transformación, distribución y preparación.    
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Reconocemos la importancia de los ríos en la alimentación y la necesidad de cuidarlos para 
que sigan contribuyendo a la producción y/o transformación de los alimentos, pero también 
es evidente que nos encontramos frente a una seria inseguridad alimentaria que se ha visto 
profundizada por la pandemia. 

Situación alimentaria en el Perú

El en Perú, durante la pandemia se ha incrementado la pobreza al 32% a nivel nacional, lo 
que significa un retroceso de 10 años ante la pobreza. En el 2020 se ha incrementado en 4 
millones de peruanos con inseguridad alimentaria, y ahora somos más de 15.5 millones; 7 de 
cada 10 distritos en el Perú son afectados por este problema.  

Malnutrición infantil: problema de salud pública

Anemia: 47 % en niños menores de 5 años.

Desnutrición crónica: rural 32 %; urbana 20 %

24.6 % jóvenes mayores de 15 años sufren de obesidad por el cambio de dietas 

La última pregunta sería: ¿qué podemos hacer en adelante para superar estas situaciones 
en los ríos y en la alimentación? Estos temas serán abordados en el Grupo de Trabajo 1. 

Intervenciones de los participantes

Santiago Jesús Manuín 
CPPA
Es necesario conversar sobre la importancia de los ríos y su situación, preguntarnos cuáles 
son las acciones concretas en relación a los ríos. Actualmente, la Amazonía está amenazada 
por factores graves: la siembra de coca, la minería ilegal y la tala ilegal de los bosques, que 
ponen en riesgo la continuidad de la vida de los pueblos indígenas tanto amazónicos como 
los andinos, ya que disminuyen el caudal de los ríos y ponen en riesgo la biodiversidad en los 
territorios. ¿Qué necesitamos hacer? Conseguir aliados, en principio, en las organizaciones, 
no solo con las instituciones que contribuyen con recursos financieros, sino con los que 
luchamos por la defensa de los ríos. El otro tema es la incidencia ante los gobiernos para 
materializar acciones y generar políticas públicas a favor de la defensa de los territorios en 
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la Amazonía y pueblos indígenas. 
Mirtha Villanueva 

Defensoras de la vida y la Pachamama de Cajamarca

Gracias al FSP que nos invita hacer estas reflexiones para fortalecer nuestros espacios, 
conocer y hacer el cambio por nosotros mismos y las organizaciones. Para la defensa de los 
ríos hay que hacer un diagnóstico, como dijo Galois, ellos lo están haciendo, pero también es 
necesario ver cómo está articulado el ande con la Amazonía, cómo la Amazonía recibe el 
agua del ande y cuánto se sabe acerca de ello. En la sierra se sabe que recibimos lluvia de 
la Amazonía.

¿Cómo hacer para difundir los conocimientos? En Cajamarca se decía ¡¡¡Conga no va!!! Pero 
no sabían por qué no va. ¿Cómo hacer un diagnóstico con un enfoque de cuenca para que 
los indígenas del ande y de la Amazonía estén informados? Queda mucho por conversar de 
cómo las mujeres del valle tienen problemas de salud por la minería formal e informal, y hay 
que hacer análisis de sangre a esos niños que todos los días se bañan en el canal de aguas 
anaranjadas. Se requiere ese diálogo de organizaciones, políticos, autoridades. Es necesario 
un diálogo de saberes entre las comunidades y la Academia para la defensa y la resistencia. 

Sonia Pastor 
Vicariato Jaén 

Tenemos que insistir en el cambio de actitudes, estilos de vida y opciones. Las políticas la 
hacemos nosotros, los seres humanos. Preocupa la cuestión generacional: los jóvenes en el 
campo viven en pobreza, exclusión y desmotivación. Los padres dicen “¿qué hago si mi hijo 
lo que quiere es ir a la ciudad?” Ya no les interesa la tierra. Los jóvenes están interesados en 
el medioambiente, pero quieren migrar, es algo contradictorio ¿Cómo hacer para que 
vuelvan a sus raíces?
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Liliana Alzamora 
Plataforma Ciudadana Inundación Nunca Más - Piura 

La propuesta es hacer una campaña loca y fuera de lo común para poner en valor los ríos. 
¿Cómo hacerlo? No más concesiones en cabeceras de cuenca ni en páramos, y necesitamis 
ordenamiento territorial y saneamiento legal de la propiedad. Necesitamos una 
organización y participación ciudadana debidamente informada, y articular el conocimiento 
entre los andes y la selva. El enfoque intercultural está en el currículo de Educación Básica, 
lo que habría que trabajar son los materiales para desarrollar esos contenidos en las 
propuestas de educación intercultural de los wampis. 
No debemos dejar que se aplique la ley de servidumbre. En el subsuelo de San Lorenzo 
(Tambogrande) hay oro, pero al aplicar esta ley ellos pondrán el precio que deseen. La ley de 
consulta previa debe tener un carácter vinculante porque aún tenemos amenazas. Existen 
herramientas como la ley de agricultura familiar que hasta ahora no se implementa.  
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Los grupos de trabajo 1 se organizaron por regiones, y en cada una de ellas se identificaron los 
problemas más serios en cada territorio, los mismos que fueron presentados en una plenaria, 
presentando un mapeo de problemas por regiones: 

Region Piura

Liliana Alzamora
Plataforma Ciudadana Inundación Nunca Más

A 5 años del Fenómeno El Niño (FEN), el plan de reconstrucción con cambios no se ha 
implementado, de esa forma se ha dejado en situación de vulnerabilidad a las poblaciones 
afectadas. Las autoridades regionales y congresales no informan resultados del plan ni de las 
consultorías encargadas. Asimismo, la Contraloría no actúa frente a denuncias de corrupción. 

Existen diversos aliados (Propuesta Ciudadana, IDL y Ojo Público) para investigar la acción de la 
Autoridad Nacional de Reconstrucción y la corrupción detectada en los territorios, así como la 

 . grupo de trabajo 14

4  .1 Construcción de una agenda nacional-regional
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deficiencia técnica. La demanda de reconstrucción debe incorporar la defensa integral de la 
cuenca. La propuesta tiene cinco componentes: reforestación de zonas de páramos y salida al 
mar (cuenca), desagüe pluvial, mejoramiento de la infraestructura (carreteras, caminos, etc.), 
soluciones frente a la sedimentación del río Piura y no más concesiones mineras en las cabeceras 
de cuenca de los ríos Ayabaca y Huancabamba.

Region Loreto

Mari Luz Canaquiri y Carmen Rosa Sandoval
Federación de Mujeres Kukama (Huaynaka)

La problemática regional es integral y se da frente a la contaminación por los derrames de 
petróleo (río Marañón) y la presencia de metales pesados (ríos Nanay y Na po) que afectan la 
seguridad alimentaria e hídrica de los pueblos (kukama y otros), así como su salud. Frente a la 
minería ilegal/informal ha habido intervención de la Marina de Guerra y, frente a los derrames de 
petróleo, Huaynakana y Fedecum, junto con aliados como FSP e IDL, hemos presentado 
demandas comunitarias. Hay sentencias que son precedente en la zona de Cuninico para la 
exigencia de exámenes toxicológicos y el 3 de diciembre se dará una audiencia de seguimiento. 
Está pendiente destrabar el reconocimiento de los ríos como sujeto de derechos, declarando de 
interés nacional su protección. La incidencia debe hacerse frente al Congreso de la República y a 
otros niveles de gobierno según sus competencias, así como exigir el reconocimiento del 
territorio integral de los pueblos. De igual manera, está pendiente la insistencia frente al Acuerdo 
de Escazú, para que se reconozca los derechos de la naturaleza y del río.
Como aliados tenemos a la MCLCP, que está haciendo seguimiento a los compromisos asumidos 
por candidatos y autoridades.  Hay que luchar para que no retire el componente ambiental. Esta 
acción se repetirá en el proceso de elección de autoridades regionales el 2022. 

´

´
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Region San Martin

Flavio Flores Chuquimia
Rondas Campesinas de región San Martín (base de CUNARC-P)

San Martín tiene diez provincias y dos ríos importantes: Huallaga y Mayo. Según referencias y 
estudios, existen más de 206 concesiones minerales y forestales que aún no están siendo 
explotadas. La problemática forestal se da debido a la tala indiscriminada que no genera 
reacción en las autoridades. Faltan políticas públicas y colectivas que estén conformes a 
compromisos plasmados en el Convenio 169, que otorga derechos a pueblos originarios. 
Frente a la problemática, las rondas campesinas, que agrupan más de 57 mil ronderos/as han 
tomado como principio la defensa y protección de cuencas hidrográficas y las nacientes. Tienen 
un acuerdo frente a las prácticas agrícolas (para no afectar fuentes de agua), exigen titulación de 
los territorios por pueblos, y hacen llamados a promover la difusión de información e incidencia. 
Se reconoce el papel de los individuos, pero también la necesidad de cambios profundos: 
Asamblea Constituyente. Esto significa convocar el sentimiento y la conciencia para exigir acción 
frente a la deforestación, contaminación y otros problemas. Se necesita un llamado de unidad 
para la defensa de la naturaleza. 

Region Lima 

Ana Sofía y Janeth
Arena y Esteras y MANTHOC 

Desde estos espacios apoyan a Red ComunArte (que forma parte de una red mayor: Red Infantil 
Juvenil por el Buen Vivir). Desde hace años, las infancias y juventudes reconocen la problemática 
de la ciudad y expresan su hastío frente al tráfico, la contaminación, la inseguridad, la polución y 
el hacinamiento. Desde hace unos años asumen también el tema ambiental.

Frente a la problemática de contaminación de los ríos se reconoce la muerte natural de los ríos 
Chillón y Rímac, y la vulnerabilidad del río Lurín que sostiene al único valle verde de Lima. En el 
caso del Lurín, ha sido importante conocer la naciente (cuenca alta, media y baja), puesto que 
problematiza la poca información que tenemos sobre la proveniencia del agua y su importancia 
para la ciudad. En las ciudades los ríos no son entendidos como parte de la vida ni la subsistencia, 
sino como basureros. La sensibilización se hace difícil, pues cualquier consideración ambiental se 
entiende como un obstáculo para proyectos de inversión (principalmente de vivienda). 

´
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Se trabajan tres elementos: A) La renaturalización de ríos. Incentivar el vínculo con lo natural a 
través de la reflexión sobre la experiencia histórica, y los recuerdos de los padres y abuelos. B) La 
resacralización. Frente a la narrativa de la ciudad como ejemplo de desarrollo, se levanta el buen 
vivir y se incentiva la reconexión espiritual por la buena vida, la existencia de las deidades y el río 
como bien común y no como recurso. C) La recomunalización. Defender el único símbolo de buen 
vivir y la vida natural en Lima. Es decir, reconocer la importancia del río Lurín en la agricultura 
familiar, ecológica y sostenible, la biodiversidad geográfica y natural, y el valor histórico-cultural 

Hay campañas culturales (con aliados como Rocío Silva Santisteban) para exigir proyectos de ley 
e iniciativas municipales. En el 2020, el municipio de Pachacamac aprobó una declaratoria de 
interés distrital sobre el río Lurín y el reconocimiento de sus valores ancestrales. Falta el 
compromiso de los otros municipios que abarca el río (en total son 10). 

Region Amazonas  

Santiago Jesús Manuin Mayan
Consejo Permanente del Pueblo Awajún (CPPA), provincia Condorcanqui.

El CPPA es una organización awajún que acompaña a 14 organizaciones locales en los cinco ríos 
de la provincia: Cenepa, Nieva, Chiriaco, Dominguza y Marañón. En la provincia existen tres 
problemas: la minería ilegal en cabeceras de cuenca y riberas de ríos como el Cenepa y Marañón, 
los cultivos ilícitos de coca en las carreteras y riberas de los ríos, y la tala ilegal de madera. Por la 
minería ubicada en la Cordillera del Cóndor, de donde se extrae oro, hay afectación ambiental, 
social y espiritual. Las comunidades locales no tienen agua potable y se contamina los ríos con 
químicos. Frente a los cultivos de coca, se ha coordinado a nivel de organizaciones frente a la 
degradación forestal por cómo esta se abre camino en la selva, impactando en la regulación del 
clima y el caudal del río. Y, frente a la tala ilegal, se reconoce que no existe control de autoridades 
ni comunidades frente a la salida de toneladas de madera sellada como legal, sin serlo. 

Ante esta problemática ambiental, social y cultural se está apoyando la construcción del 
Gobierno Territorial Autónomo Awajún como mecanismo apropiado culturalmente para instalar 
un sistema de gobernanza propia que no busca separarse del Estado, pero sí articularse mejor 
desde una visión propia que desarrolle la dimensión cultural, de salud, agricultura, territorial, etc. 
Es importante visibilizar iniciativas de gobierno, no como una salida uniforme, sino que respondan 
a la pertinencia cultural.
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Region Cajamarca

Mirtha Villanueva, Lucilo Pérez Rubio y Sonia Pastor
Defensoras de la Pachamama y Vicariato de Jaén

Los ríos y cuencas de Cajamarca apoyan como afluentes a ríos que desembocan en los océanos 
Pacífico y Atlántico. Existen más de 13 empresas mineras que funcionan en zonas de cabeceras 
de cuencas de ríos como el Llaucano, Chinin y otros donde también existe minería informal y en 
donde se riegan cultivos y se bañan las personas. La actividad de Yanacocha ha secado el río 
Mashcon y Chonta, donde hay poca agua y nada de vida. En Bambamarca hay actividad minera 
que vulnera el río Marañón. Se les conoce como los ríos de color por la contaminación. Así, en 
toda la región, según la OEFA, y no los “antimineros”, el agua que se usa para los cultivos tiene una 
proporción de 60% de arsénico. 

En estas zonas, las rondas campesinas son trascendentales para la protección de ríos, pero 
enfrentan la criminalización. Se exige la ley de protección de ríos y vigilancia ambiental 
comunitaria como salida a la problemática ambiental, para hacer seguimiento a la calidad y 
cantidad de agua (actualmente hay diez organizaciones de sociedad civil que hacen monitoreo). 
Es importante impulsar un monitoreo participativo y regional que reconozca los Comités por el 
Agua y la necesidad de exigir líneas de base para conocer el estado previo de los ríos 
(composición, flora, fauna, biodiversidad) para entender el impacto de la minería. Se exige la ley 
para vigilantes ambientales, propuesta que ha sido rechazada dos veces. 

En Jaén se reconoce no solo la importancia del Marañón sino de los ríos que lo alimentan: 
Chamaya y Huancabamba. En la ciudad, existen los ríos Amojú, Chinchipe y Tabaconas, que 
alimentan las quebradas que desembocan en el Marañón. La problemática se da debido a la tala 
indiscriminada que ha ocasionado la disminución de los ríos de forma notable, así como la 
minería legal e ilegal, donde se concesionan y lotizan territorios. Se exige poner en valor las zonas 
naturales de biodiversidad como el Santuario Tabaconas Namballe frente a la pobreza y 
contaminación. 

Se apunta como solución y alternativa la formación a través de radios aliadas como Kampagkis y 
Marañón, la capacitación de rondas campesinas y jóvenes, y la defensa legal frente a la 
criminalización de rondas y defensores.
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Region La Libertad

Pablo Julián Haro Quispe 
Comité Multisectorial del río Moche y Central Regional de Rondas Campesinas en La Libertad

En La Libertad hay ríos con gran nivel de contaminación, y cuatro provincias están afectadas: 
Trujillo, Santiago de Chuco, Otuzco y Juicán. Esto se da por la minería legal e ilegal, grande y 
chica, de minerales y carbón. Han pasado 80 años de contaminación y varios comités ciudadanos 
se han conformado, pero algunos han desaparecido, otros traicionado. Los estudios señalan que 
el río Moche es uno de los más contaminados, tanto que, en el 2018, el ANA declaró en 
emergencia este río por encontrarse en nivel 4 (sobrepasa 3 ECAS, es decir, no sirve para la 
agricultura, pero se puede regar 17 mil hectáreas agrícolas). 

Asimismo, los gobiernos locales, regionales y centrales no asumen su responsabilidad frente a 
los rellenos sanitarios y residuos sólidos, y no existen reservorios para tratar aguas residuales, es 
decir, todo va al río. Frente al tema regional, en 2019 se presionó a las autoridades para la 
declaratoria de emergencia del río Moche. A nivel nacional, se ha exigido el cierre de minas en 
cabeceras de cuenca. Pero, con el cambio de autoridades y la pandemia, nada ocurrió. El 
ejecutivo no genera presupuesto.

Se ha apoyado a Pedro Castillo, pero se le exigirá el cumplimiento de sus compromisos, ya que la 
problemática no es solo ambiental, sino que está generando graves problemas de salud. El 22 de 
noviembre se hará un paro regional indefinido por el cierre de minas y la asignación de recursos 
para la remediación de pasivos ambientales.
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Propuestas generales4  .2
- Proyecto de ley defensa de ríos y reconocimiento de los monitores/as ambiental

- Remediación ambiental frente a actividades extractivas legales e ilegales como la minería y 
extracción petrolera, y la tala; asimismo, la evaluación integral territorial frente a nuevas 
concesiones

- Desarrollo de criterios de protección de cabeceras de cuenca (no más concesiones)

- Reconstrucción con cambios bajo responsabilidad de la Autoridad Nacional de 
Reconstrucción considerando el cambio climático, el FEN y la contaminación ambiental 
(incorporar monitoreo frente a corrupción e irregularidades detectadas)

- Reconocimiento integral de territorios (cuencas, subcuencas, ríos, etc.)

- Problemática frente a contaminación en ciudad. (aguas residuales, residuos sólidos y 
residuos industriales. 

- Protección de defensores/as de los ríos

- Políticas frente a la seguridad alimentaria en el marco del impacto ambiental de la 
contaminación

- Concientización y formación frente a ríos y cuestión cultural: entender de donde viene, 
que pasará a futuro, valor cultural

- Gestión comunal, ordenado e integral frente a cuencas y riberas. 
Cambios constitucionales: agua como derecho humano, derechos a naturaleza y ríos 

sujetos de derechos. 

Prioridades: petróleo en la Amazonía, minería en cabeceras de cuenca y reconstrucción con 
cambios. 

a.   Al concluirse la plenaria, se tomaron dos acuerdos muy importantes: 

b.   Constituir un equipo promotor de una Coordinadora de Defensores y Defensoras de Ríos y 
Territorios, que tendrá una próxima reunión el 14 de marzo del 2022, lugar por definirse.

   Coordinar con la ministra de Cultura la conformación de una mesa multisectorial de 
diálogo para trabajar los puntos de la agenda de la coordinadora, que son alcanzados a 
la ministra a través de una carta.  
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Ingeniero Eléctrico, Especialidad de Sistemas y Redes Eléctricas
Máster en Energías Renovables.
Doctor en Ingeniería Eléctrica, 
Profesor en la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador 

Se inicia la presentación recordando que Forum Solidaridad Perú es una de las institucio-
nes impulsoras de la propuesta de transición energética con objetivos y estrategias muy 
claros, que se desarrollarán a corto, mediano y largo plazo. 

 MESA N°2 TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN EL PERÚ 

Alberto Ríos Villacorta5. 1

5.
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¿Por qué una transición energética?

Diagnóstico 

Perú tiene petróleo que es explotado en la costa norte y en la selva, y en muchos casos necesita 
ser procesado como derivado de petróleo. El país tiene una oferta energética anual de 1 000 
000 de terajulios, las reservas son de 19 000 000 de terajulios, y nos quedan reservas de petró-
leo para 19 años. Producimos 40 000 barriles y consumimos 280 000. Antes de la pandemia 
producíamos 60 000 barriles y consumíamos 284 000; durante la pandemia se producían 35,000 
barriles, y actualmente se producen 40,000, el 50% procede de la selva.   

El país también tiene gas natural. El 85% procede de Camisea y de la costa norte del Perú; tene-
mos una producción de 10 000 000 de TCF y un consumo de 0.5, por lo que nos queda gas 
suficiente para 20 años. 
  

Análisis 

Dado que el petróleo está en nuestra base energética y el consumo es superior a la producción, 
se genera una dependencia petrolera que nos pone en situaciones económicas críticas. La 
producción y comercialización del petróleo es un monopolio de unos cuantos países que, 
además, intervienen activamente en la bolsa de valores y en el precio en el mercado. Por lo tanto, 
siendo constante el consumo y la producción de los barriles de petróleo, el Perú depende del 
mercado internacional para abastecerse de su principal fuente de energía, lo que implica que, 
cuando el precio del barril de petróleo se incrementa en el mercado mundial, el Perú debe invertir 
mayor cantidad de dólares para adquirir la misma cantidad. En el 2019 el precio del barril de 
petróleo era $40.00; en el 2021 es $ 80.00. Esta situación se agrava con la alta fluctuación del 
precio del dólar en el mundo. Según los cálculos del Estado peruano, nos quedan 18 años para la 
producción de petróleo, y después se acabará.

Además de los impactos en la economía nacional, se debe pensar en el uso de los derivados del 
petróleo, que es energía de origen fósil. El 70% es dirigido al transporte, ello genera un impacto 
en medioambiente cada vez mayor, incrementa el CO2 y, por lo tanto, influye negativamente en el 
cambio climático.       
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La explotación del petróleo también afecta el medioambiente. En el lote 191, la selva de la 
frontera norte, se han producido 2 000 pasivos ambientales que impactan negativamente en el 
medio ambiente; remediar estos impactos nos costaría alrededor de mil millones de dólares. 
Hace poco, en un informe de Oxfam se han registrado 474 derrames de petróleo en los últimos 10 
años. El Perú es incapaz de exigir a las empresas nacionales e internacionales que asuman el 
coste de las remediaciones, un ejemplo de ello es que Pluspetrol ha anunciado su retiro del Perú 
sin asumir las remediaciones: se van a España y dejan que el Estado peruano asuma los pasivos 
ambientales y el cierre de brechas. 50 años de explotación petrolera para eso. Nos preguntamos: 
¿para qué han servido las regalías? 

El Estado peruano creó el Fondo de Remediación por un monto de S/183 000 000 para hacer 
estudios, y se llegó a la conclusión de que en el lote 192 hay 1 199 sitios impactados. Para 
remediar 32 puntos impactados, se debería de gastar 628 millones de soles, cuando en el mejor 
de los años el ingreso al erario nacional fue de 280 millones de soles. La empresa ha explotado 
el recurso durante 50 años, ahora el Estado debe invertir más del doble de lo que recibió por esta 
actividad. ¿Dónde está el negocio? Las comunidades rechazan la explotación petrolera, aunque 
hay algunas que creen que el canon les va a traer el súper desarrollo, lo que no es real.

Analizando el costo-beneficio de la extracción de petróleo del zócalo continental, 
encontraremos que solo se explotarían 1 000 – 2 000 barriles diarios y, cuando se retiran, el 
Estado debe encargarse de la remediación; además de los impactos negativos en la pesca, 
tomando en cuenta que en el norte se encuentran la corriente de Humboldt y la Corriente 
Ecuatorial, que influyen en la abundancia de peces en el mar.  

Tenemos reservas de gas natural solo para 20 años más. Hay un límite de explotación de un 
recurso, y el Perú depende de la capacidad que tiene el ducto de Camisea, además del 
compromiso de exportación a México. Solo Lima e Ica reciben gas desde el ducto, y en el año 
2025 la producción de Camisea va a comenzar a disminuir, y no habrá forma de revertirlo. Cuando 
se acabe el contrato de exportación, vamos a estar en capacidad de suministrar 800 millones de 
pies cúbicos al año, lo que cubre el consumo para el 2028, pero, dado que la producción estará 
en caída, no nos va a permitir llegar al 2040, por lo que se va a tener que desconectar primero las 
actividades económicas y de servicios, y, más adelante, el gas de consumo doméstico. La 
masificación es una respuesta del Estado frente a esa situación, porque cuando este recurso 
comience a escasear y/o se agote, deberá desconectarse toda la infraestructura creada. El 
Estado sigue pensando en construir el gasoducto sur peruano con dinero público, pero el costo 
deberían asumirlo las empresas privadas. 
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Propuesta

La transición energética significa dejar de depender del recurso fósil y ser localmente resilientes. 
Es decir, tener la capacidad local de satisfacer nuestras necesidades y de enfrentar cualquier 
contingencia inesperada. Esa transición no solo se debe hacer en el campo, sino especialmente 
en las ciudades (60% de población vive en ciudades, lo que significa el 70% del consumo 
energético del mundo y el 75% de contaminación). La propuesta se basa en tres ejes:

- Integración de energías renovables

- Descentralización de los consumos 

- Proceso de digitalización  

Para ello se proponen medidas como: 

- Electrificación del transporte y del consumo doméstico (70% del petróleo que importamos      
es dirigido al transporte)

- Integrar energías renovables, tanto las zonas aisladas como las conectadas a la red.

- Elaborar planes de ahorro y eficiencia energéticas.  

El Perú tiene un gran potencial de energías renovables, y la energía a base del viento (eólica) 
potencia dos veces la instalada La energía solar (fotovoltaica) que se puede utilizar en el sur y en 
la costa es de 8 000 km2 para instalaciones fotovoltaicas, y así tendríamos una producción 10 
veces mayor de lo que consumimos actualmente. En el sur del Perú tenemos recursos 
geotérmicos que podrían integrarse en el proceso de transición energética. Un estudio encuentra 
que, en la vertiente del Pacífico, podrían instalarse centrales reversibles, que son centrales 
artificiales de almacenamiento o abastecimiento, dependiendo de la necesidad. 

Otro aspecto fundamental es el sistema de transporte, (problema más grave en las grandes 
ciudades del Perú), para lo que se propone invertir la pirámide actual y darle prioridad a los 
peatones y ciclistas, al transporte público y, finalmente, al transporte particular, electrificando el 
transporte basado en tranvías y autobuses eléctricos y aprovechando las experiencias en el 
mundo, por ejemplo, la de China. Se le puede dar valoración energética a la basura, y utilizar 
energía eléctrica en los sistemas de cocción y agua caliente sanitaria .
En la selva se puede utilizar energía mixta (solar e hidroeléctrica) para que las comunidades 
puedan desarrollar actividades económicas. Se hizo un estudio en la nación Wampis, donde se 
comprobó la viabilidad técnica y económica de esta propuesta. Un estudio en Iquitos indica que 
se puede satisfacer las necesidades energéticas de la ciudad en base a energía fotovoltaica, 
evitando el consumo de petróleo y la construcción de una línea de transmisión nefasta para 
Loreto.  
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DIA 2 - 18 NOVIEMBRE 
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a. Avances del trabajo de Fórum Solidaridad Perú 2020 – 2021

Ricardo Jiménez 
Director ejecutivo del FSP. 

Queremos dar cuenta del trabajo que el FSP viene desarrollando estos últimos años, donde lo 
más resaltante es la iniciativa para la creación de la Red Nacional de Ríos Libres y Ríos Limpios, 
integrado por un conjunto de instituciones y organizaciones que desarrollan una lucha continua 
para el cuidado de los ríos como fuente de vida. Los defensores de los ríos provienen de las 
diferentes regiones: costa sierra y selva, donde enfrentan diferentes problemas. A su vez, existen 
muchos puntos de encuentro que los articula. 

En el 2019, meses antes de la pandemia originada por el COVID-19, se organizó un evento de los 
defensores de ríos en Satipo, a donde acudieron un grupo de instituciones y diversas 
organizaciones vinculadas con el cuidado de los ríos. Ahí se conformó la Red de Ríos Libres y Ríos 
Limpios, a fin de orientar sus esfuerzos por defender los ríos de los diferentes factores que los 
contaminan, y hacer reconocer y respetar sus derechos.  

A través de un video temático que vamos a presentar, queremos mostrar el propósito de la Red, 
que está presente en la mirada de los defensores y defensoras de los ríos:

- Sin ríos limpios y libres no habrá salud, alimentación y vida

- La contaminación de los ríos es otra cara del mismo sistema que genera pandemias

- El cambio climático amenaza a la humanidad, no espera y aumenta con cada río que es 
violentado, contaminado y destruido 

- Es mentira que para generar la energía que necesitamos debemos perjudicar nuestros ríos

- Tenemos abundante sol, vientos y otras fuentes limpias y renovables de energías 

- La reactivación económica contaminante de los ríos y de los territorios es una reactivación de la 

6. MESA 3
6.1 Rendición de cuentas de Forum Solidaridad Perú 
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muerte 

- Lo que necesitamos urgente es salvar la vida de nuestros seres queridos 

- Es una locura contaminar los ríos con metales y químicos de la minería y con derrames 
petroleros 

- Urge asegurar la alimentación y la salud de todos los peruanos y peruanas, primero somos las 
personas  

- Los pueblos indígenas y comunidades andinas, nos enseñan el camino de vivir en equilibrio, 
cuidando la naturaleza que es fuente de toda salud
Es de conocimiento general que si no hay ríos limpios y libres no habrá salud, alimentación ni vida, 
contamos con fuentes de energías limpias y renovables que podemos utilizarlas, contaminar los 
ríos es un camino a la muerte, lo más importante es preservar la vida de las personas y no la 
generación de riquezas en manos de unos cuantos.  

b. Trabajo de Forum Solidaridad Perú en Redes

Rómulo Torres 
Presidente del FSP

Saludos fraternos a todos los participantes del I Encuentro de Defensoras y Defensores de Ríos y 
Territorios desde Quispicanchis (Cuzco). Esta intervención abordará dos confluencias en las que 
participamos varios de nosotros de FSP. Hemos animado estos encuentros durante varios años; 
uno es el Foro Social Panamazónico (FOSPA) y el otro es Resucita Perú Ahora.  

● Foro Social Panamazónico (FOSPA) 

El proceso que se relanzó en Tarapoto, en el año 2017, buscaba articular las diferentes agendas e 
iniciativas que tenían los defensores de la Amazonía, procedentes de las comunidades indígenas, 
amazónicas, andinas y afrodescendientes, de los nueve países que forman la Panamazonía 

En el FOSPA fue posible visibilizar las problemáticas de los pueblos, reconocer la Amazonía como 
pulmón del mundo y que, asimismo, está siendo depredada poniendo en peligro la continuidad 
de la vida junto con los impactos del cambio climático y del calentamiento global. En el debate 
emergieron puntos centrales: defensa del territorio y cuidado de la naturaleza; una estrategia de 
defensa ante las diferentes agresiones; y otra más del cuidado, que es lo que aportan las 
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organizaciones desde el trabajo que vienen haciendo. 
Se trataron diferentes temáticas como autogobierno, soberanía alimentaria, derechos de la 
mujer, cambio climático, educación, comunicación y megaproyectos. Se aprovechó lo trabajado 
en Perú y se recibieron también experiencias de los asistentes de otros países, que trajeron una 
serie de planteamientos. Se presentó la propuesta de autogobierno de los pueblos Wampis y 
Awajun.
 
En el proceso de organización, se vio que el Foro no debería ser solo una actividad, sino un 
conjunto, para ello se realizaron eventos preparatorios antes del central, para lo cual se fueron 
desarrollando preforos nacionales en Perú y en otros países, recogiendo los resultados de estos 
encuentros, y mostrando las problemáticas específicas que luego fueron analizadas desde una 
perspectiva nacional en el Foro de Tarapoto. Se aglutinaron organizaciones e instituciones de 
diferentes países para darle continuidad y mayor contenido a las iniciativas de acción como las 
siguientes: 

- Defensoras y defensores de los ríos 
- Seguridad alimentaria y agricultura familiar
- Derechos de las mujeres y género 
- Cambio climático 

En la iniciativa de los ríos se priorizaron tres ejes de trabajo:

- Seguir movilizándose en relación con todo lo que afecta a los ríos como 
megaproyectos, hidroeléctricas, derrames petroleros, contaminación por 
actividades mineras legales e ilegales, acumulación de plásticos, etc.

- Trabajar por las energías renovables que ya contábamos y elaborar una propuesta de 
transición energética para la zona norte del Perú, especialmente para Loreto.

- Buscar el reconocimiento de los derechos de los ríos en el marco de los derechos de la 
naturaleza y del cuidado del medioambiente. Esto es una novedad: reconocer a los 
ríos como persona. Esta prerrogativa viene del cuidado del medioambiente y tiene 
que ver con la integración del ser humano con la naturaleza. No son recursos, sino 
fuentes de vida. 
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Frente a estos debates a nivel internacional, se pensó que debería trabajarse en diferentes 
países. Por eso, se encargó al FSP la organización de un grupo nacional de ríos que ponga en 
relieve el trabajo existente sobre el reconocimiento de sus derechos, para lo cual se organizó 
el Evento de Satipo, con defensores y defensoras de diferentes regiones, donde fue posible 
vincular la temática de los ríos con seguridad alimentaria, transición energética y cambio 
climático. En el encuentro de Satipo se formó el Grupo Nacional de Ríos, integrado por 
diversas organizaciones e instituciones a nivel nacional. Los resultados fueron compartidos 
con el equipo responsable de implementar el IX FOSPA de Mocoa en Colombia, información 
que se compartió diferentes países. 

Como parte del seguimiento a los acuerdos, se encargó la organización de los defensores de 
los ríos para que promuevan la importancia de estos y orienten sus esfuerzos al 
reconocimiento de sus derechos. También se produjo una diversidad de coordinaciones con 
los representantes de los diferentes países para darle forma y contenido al proceso del IX 
FOSPA, con quienes se reunieron diferentes grupos de trabajo como el de soberanía 
alimentaria, transición energética, cambio climático y otros. 

El IX FOSPA fue previsto inicialmente para desarrollarse en Mocoa (Colombia), de manera 
presencial. Sin embargo, la pandemia originada por el COVID-19 obligó a la organización a 
cambiar la modalidad a virtual, y se logró la participación de los nueve países amazónicos. 
Los temas desarrollados en el IX FOSPA fueron autogobierno, identidad amazónica y bienes 
de la naturaleza donde, además de las organizaciones e instituciones que habían participado 
anteriormente, se incorporaron otras nuevas, las mismas que se comprometieron con la 
organización y desenvolvimiento del foro. Se espera compartir esfuerzos para superar los 
retos derivados del avance de la pandemia originada por el COVID-19. 

Forum Solidaridad Perú tuvo una participación activa en el comité internacional, en el comité 
nacional de Perú, en las iniciativas de acción sobre seguridad, soberanía alimentaria y 
agroecología, y defensa de los ríos. Los avances de esta iniciativa fueron presentados en el 
Foro Social Mundial, con base en los logros del conjunto y, en especial, del Perú.  

En la actualidad, ambas iniciativas forman parte de los compromisos del Forum Solidaridad 
Perú, además de contribuir a dinamizar el espacio nacional e internacional del Foro Social 
Panamazónico, trabajando por darle forma y contenido al X FOSPA que se va a realizar en el 
2022 en la ciudad de Belem do Pará, Brasil. El lugar tiene un significado por la situación política 
y económica que se vive en esa localidad, y porque allí se ubica una gran parte de la Amazonía. 
Los daños que se produzcan en estos territorios nos van a afectar a todos. 

El FOSPA nos coloca en una comunidad mayor, nos permite vincular lo que sucede en diversos 
lugares, y nos invita a llevar el mensaje de su trabajo a otros países para que se replique.
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 ● Iniciativa Resucita Perú Ahora 

Realizada por iniciativa de la Conferencia Episcopal Peruana a partir del liderazgo del Cardenal 
Barreto, quien siempre ha estado preocupado por el medioambiente, así como por la Red 
Panamazónica (REPAM), que integra el FOSPA y anima a los agentes pastorales a involucrarse 
en la defensa de la Amazonía.  

Frente a las limitaciones del gobierno para enfrentar la pandemia, y a un sistema de salud aún no 
estable, se levanta la voz de la Iglesia católica para colaborar a partir de la integración de la fe 
y la salud. Se convocó a médicos, se conformó una Comisión de Salud y posteriormente se 
llamó a las organizaciones sociales para conocer los problemas en los territorios y sus posibles 
salidas. Resucita Perú tenía un doble rol, de recibir y llevar información. 
  

 ● Avances 

- Apuntalar la declaración de emergencia alimentaria desde el gobierno para apoyar a las ollas 
comunes. Así, se asigna más fondos para la alimentación, enfrentando el problema de la 
anemia y la desnutrición en los sectores más vulnerables, especialmente en la zona 
andino-amazónica.  

- Se requiere una política de mayor atención a los agricultores para la producción de alimentos, 
buscando una relación con la Segunda Reforma Agraria, la misma que se plantea para atender 
a los pequeños agricultores andinos y costeños, aunque los pueblos amazónicos no estén 
considerados. Es un reto contar con políticas diferenciadas en cada zona.  

- Se aborda la emergencia climática, ya que el COVID-19 es producto del desequilibrio 
ecológico. En estos momentos, en Glasgow (Escocia) se está discutiendo sobre el impacto del 
calentamiento global, aunque lo logrado es poco. 

Mejorar la educación, ya que la enseñanza virtual. es limitada. Las medidas tomadas por el 
gobierno peruano son insuficientes y preocupantes.

- El FSP apoyará los objetivos a nivel nacional y global, por la misma naturaleza de problemas.
 
- Las acciones de Resucita Perú Ahora están en el marco del pensamiento del Papa Francisco.

● Propuestas al 2024

- Guiarse de las palabras del Papa Francisco, quien habla de un mundo diferente, con valores 
y respeto de unos y otros

- Estamos en una situación crítica que requiere de un fuerte tejido social dispuesto a ser parte 
de los cambios en el mundo

- Promover la importancia de una participación ciudadana articulada, integra
da, con ética y valores para logar cambios. Se piensa en una participación ecosocial 

- Proyecto de ley defensa de ríos y reconocimiento de los monitores/as ambiental

- Remediación ambiental frente a actividades extractivas legales e ilegales como la minería y 
extracción petrolera, y la tala; asimismo, la evaluación integral territorial frente a nuevas 
concesiones

- Desarrollo de criterios de protección de cabeceras de cuenca (no más concesiones)

- Reconstrucción con cambios bajo responsabilidad de la Autoridad Nacional de 
Reconstrucción considerando el cambio climático, el FEN y la contaminación ambiental 
(incorporar monitoreo frente a corrupción e irregularidades detectadas)

- Reconocimiento integral de territorios (cuencas, subcuencas, ríos, etc.)

- Problemática frente a contaminación en ciudad. (aguas residuales, residuos sólidos y 
residuos industriales. 

- Protección de defensores/as de los ríos

- Políticas frente a la seguridad alimentaria en el marco del impacto ambiental de la 
contaminación

- Concientización y formación frente a ríos y cuestión cultural: entender de donde viene, 
que pasará a futuro, valor cultural

- Gestión comunal, ordenado e integral frente a cuencas y riberas. 
Cambios constitucionales: agua como derecho humano, derechos a naturaleza y ríos 

sujetos de derechos. 

Prioridades: petróleo en la Amazonía, minería en cabeceras de cuenca y reconstrucción con 
cambios. 

a.   Al concluirse la plenaria, se tomaron dos acuerdos muy importantes: 

b.   Constituir un equipo promotor de una Coordinadora de Defensores y Defensoras de Ríos y 
Territorios, que tendrá una próxima reunión el 14 de marzo del 2022, lugar por definirse.

   Coordinar con la ministra de Cultura la conformación de una mesa multisectorial de 
diálogo para trabajar los puntos de la agenda de la coordinadora, que son alcanzados a 
la ministra a través de una carta.  
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Rosario Romero
Forum Solidaridad Perú (FSP)

En el programa del I Encuentro de Defensoras y Defensores de Ríos y Territorios, estaba 
prevista la presentación del taller permanente, que es una de las propuestas de trabajo para 
los próximos años como uno de los objetivos del evento “Iniciar el proceso de 
co-construcción de los módulos de formación como parte del Taller Permanente de 
formación e incidencia política para los defensores y defensoras de los ríos y del territorio.” 
(ver link de la presentación).  

7. MESA 4

7.1. Co-construcción del Taller Permanente de Formación e Incidencia 
    Política para los Defensores de Ríos y Territorios “Ojo de Agua”  

51



La co-construcción con las organizaciones es parte de la metodología con la cual se busca 
implementar lo que en un primer momento se denominó como Escuela de Formación e 
Incidencia “Santiago Manuin Valera”. 
 

La propuesta del Taller Permanente de Formación e Incidencia Política para los Defensores 
de los Ríos y Territorios “Ojo de Agua”, fue presentada a través del PPT que adjuntamos. En el 
decimos lo siguiente: 

7.1.1 Propuesta de Taller Permanente de Formación

a. Concepto 
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Los destinatarios(as) del Taller Permanente de Formación e Incidencia Política para los 
Defensores de los Ríos y Territorios son líderes, dirigentes, animadores y miembros de las 
organizaciones de la macrorregión nororiental, que comprende las regiones de Amazonas, 
Loreto y Cajamarca, así como a dirigentes y líderes de San Martín, Piura y Lambayeque. 

El Taller se organiza en coordinación con el Consejo Permanente del Pueblo Awajun (CPPPA), 
la Organización de Mujeres Huaynacana, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del 
Oriente (ORPIO), el Comité del Agua de Iquitos, y las Defensoras y Defensores de la Vida y la 
Pachamama (Devipacaj) (ver anexo: Lista de asistentes).

´

Formación modular a través de talleres y seminarios.
Se basa en el desarrollo de competencias, que se remite al saber ser, saber hacer y saber 
convivir. 
Cada módulo parte de una fundamentación teórica, profundiza en formación metodológica 
y se expresa en la práctica social.
Los contenidos de los módulos se reforzarán con actividades prácticas diseñadas dentro del 
mismo módulo. 

d. Estrategia metodologica

b. Participantes 

c. Organizacion
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Módulo 1: Defensa de ríos y territorios 

- Valor cultural de los ríos
- Ríos y alimentación
- Ríos y medioambiente
- Rol de los defensores(as) de los ríos 

Módulo 2: Transición energética en el nuevo escenario 

- Energía fósil
- Energía renovable  
- Propuesta para la transición energética 

Módulo 3: Incidencia política

- Rol y funcionamiento del Estado
- Políticas públicas
- Incidencia política

e. Etapas 

F.Modulos 
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7.1.2 comentarios de los participantes

7.1.3  retroalimentacion

 
- Existen diferentes formas de opresiones: una mujer blanca de San Isidro tiene mayor poder 

que un apu. Hay que generar condiciones para que las mujeres participen, ya que existe 
interseccionalidad en las opresiones.

- 100 años de capitalismo está destruyendo el planeta. En nuestra cultura, los ríos y los 
hombres están separados.

- Debería promoverse un programa de formación de líderes indígenas jóvenes para que 
participen 50% hombres y 50% mujeres. Los elementos que se deben considerar: naturaleza, 
capacidades y educación popular.

- El aspecto espiritual también se debe abordar. En la actualidad, lo material nos define hasta 
el punto en que sin cosas no se percibe éxito. Las personas valemos por lo que somos, pero 
tenemos una herencia colonial muy fuerte.

- El nombre del Taller Permanente debe ser “Rio, fuente de vida”

- Como parte de los contenidos debería recogerse el pasado que revalore el presente. Es 
necesaria una participación que recoja los horizontes culturales

- Desarrollar competencias en los participantes para trabajar el ser, el hacer y el vivir.

- Nuestra escuela debe ser una vanguardia donde se desarrolle experiencias de educación 
comunitaria  

 

Durante la presentación de la propuesta de Taller Permanente se recogieron aportes muy 
importantes:

- Felicitan la iniciativa de organizar el espacio de formación para líderes y dirigentes por ser 
una necesidad en las diferentes regiones.

- El nombre del Taller debería ser “Agua es vida”.

- Es muy importante reconocer la condición de exclusión de las mujeres en la estructura 
social, por lo cual se recomienda ampliar el marco teórico incorporando la 
interseccionalidad en la marginación.

- Les parece oportuno considerar un proyecto piloto para el desarrollo de los contenidos 
basados en el enfoque de desarrollo de capacidades y competencias, para lo cual será 
necesario precisar qué competencias se pretende desarrollar en cada uno de los 
participantes. Una colaboradora para el diseño de competencias en cada módulo debe 
ser la representante de Inundaciones Nunca Más, Liliana Alzamora, de Piura.  

- Recomiendan tomar en cuenta la interseccionalidad en el análisis de la exclusión y la 
desigualdad. Esto va a permitir una mayor y mejor comprensión de la situación de la 
mujer y también del hombre. Romina Rivera del MOCICC se ha comprometido a 
colaborar con ese enfoque.  
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8. grupo de trabajo 2: 

Propuestas de articulación del Forum Solidaridad Perú con las organizaciones para la 
defensa de los ríos y el territorio. El trabajo de grupos ha permitido compartir problemáticas 
territoriales con problemáticas similares y a la vez diferenciadas, que los llevó a un conjunto 
de acuerdos.

56



- Se presentó al relator sobre los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la 
Agenda de los defensores y defensores de los ríos y los territorios. 

- Invitación y participación en el Congreso Nacional de las Rondas Campesinas.

- Devida ha tomado como referente los elementos del diálogo con los líderes Awajun y 
wampis sobre el impacto la producción ilegal de coca en los territorios indígenas. Esto 
servirá para la elaboración de políticas de reducción de esta práctica ilícita. Las políticas 
de Devida han sido presentadas por su director en el Congreso de la República, el 12 de 
diciembre 2021. 

- El II Encuentro de Defensoras y Defensores de Ros y Territorios se constituirá como evento 
base para el FOSPA Perú, que se va a realizar en Lima antes del X FOSPA de Belem do 
Pará (Brasil).

El acuerdo central ha sido la construcción de la Coordinadora Nacional en Defensa de los 
Ríos, que entra en un proceso de formación desde las bases, para lo cual se ha constituido 
un comité promotor conformado por los siguientes participantes: 

-  Pablo Julián Haro Quispe del Comité Multisectorial en Defensa del Río Moche 

- Mari Luz Canaquiri Murayari de la Federación de Mujeres Kukama Huaynakana   
 Kamatahuara Kana (Loreto)

Como facilitador y representante de la institución acompañante:

-  Gabriel Salazar Borja del Forum Solidaridad Perú

Acuerdos en relación con la Coordinadora Nacional de Defensa de los Ríos:

a. Sensibilizar e impulsar la amplia lucha por la defensa de los ríos y territorios a través 
de la incidencia en el Ministerio de Cultura.

b. Promover la conformación de la Coordinadora en cada región.

c. Impulsar un gran encuentro nacional el 14 de marzo del 2022. Fórum Solidaridad Perú 
se compromete a buscar financiamiento para dicho evento.

d. Promover un pronunciamiento nacional en defensa de los ríos y territorios e impulsar 
el reconocimiento de los ríos como sujeto de derecho.

e. Impulsar una política nacional y regional de protección de ríos y territorios en el 
marco de las elecciones electorales 2022.

Siendo las 5:30 p.m. del 18 de noviembre del 2021, se da por finalizado este espacio de 
reflexión y acuerdos. Pasamos a firmar todos los representantes de organizaciones e insti-
tuciones presentes.

8.2 Avances en la interacción de FSP con las organizaciones participantes

8.1  Balance y acuerdos finales 
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La clausura del I Encuentro de Defensores y Defensoras de los Ríos y Territorios, asistieron 
invitados de diferentes organizaciones y miembros del Ejecutivo. Estuvieron en la Mesa de 
Honor: Gisela Ortiz, ministra de Cultura; Hugo Cabieses, asesor del director de DEVIDA; y 
Ricardo Jiménez, director ejecutivo de Forum Solidaridad Perú. 

Ricardo Jiménez
Director ejecutivo del FSP 

En primer lugar, a nombre de Fórum, queremos agradecer a cada uno de ustedes por 
entender las limitaciones y condicionantes del contexto en el que nos encontramos. 
Agradezco especialmente a los funcionarios de Estado que nos acompañan, 
especialmente a la ministra que está con nosotros. La presencia de un ministro no es 
usual, por eso lo valoramos mucho.

Reiteramos el compromiso del FSP de estar al lado de ustedes porque deseamos que la 
esperanza persista. Seguiremos aprendiendo, dialogando y creciendo felices de cerrar 
este desafío. Desde nuestras limitaciones, nuestro compromiso es acompañarles en estas 
luchas, muy largas, para defender este país y a quienes quieren vivir aquí. Muchas gracias.
 

9. CLAUSURA

9.1 Palabras de bienvenida
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Vengo en representación de Ricardo Soberón. Quiero destacar un pedacito de lo que dijo 
Rocío Silva Santiesteban sobre la necesidad de la defensa de los territorios de los pueblos 
indígenas, y de los ríos, que son el alma de los pueblos andino-amazónicos. También pude 
escuchar a Stefano Varese, quien comparte con ustedes algo que yo he estudiado, la 
amazonia o la región andino-amazónica. La cuenca amazónica tenía una población antes de 
la llegada de los españoles (hasta 1491) de 20-25 millones de habitantes, es decir, casi la 
misma población que hay actualmente en la cuenca de los ocho países amazónicos. ¿Cuál 
fue la gran diferencia? La relación que los pueblos indígenas tuvieron con la naturaleza era 
armoniosa (refutando a Betty Meyers).

Las 5 funciones de la región andino-amazónica

a. La Amazonia es el pulmón del planeta

b. La Amazonia es el riñón del planeta porque genera y absorbe gases CO2.

c. Es el aguatero, ya que es el 25% o 30% del agua dulce del planeta. Las nubes que vienen 
empujadas por los vientos alisios son ríos voladores, agua que surge desde el Atlántico 
y se traslada hacia las partes altas de los Andes, de tal manera que el agua de Lima no 
sale del caño, sino de las lagunas, de la parte alta, y está siendo amenazada por varias 
empresas mineras que pueden dejar al 40% o 45 % de los habitantes de Lima sin agua 
limpia y sin cantidad debida. Porque tenemos un modelo extractivista que atenta contra 
el agua, atenta contra un derecho fundamental, esa agua que viene desde las montañas 
a Lima es la que retorna a la Amazonia formando los ríos.

d.La Amazonia es un regulador del clima; por lo tanto, la desaparición de los bosques, y el 
maltrato de los ríos y su desaparición tienen una consecuencia inmediata sobre la 
generación de los gases de efecto invernadero y los cambios climáticos que estamos 
sufriendo. Frente a ello, la conferencia de las partes número 26 sobre el cambio 
climático ha conseguido tristes compromisos, y el Perú no ha presentado ningún tipo de 
propuestas de los compromisos realizados en la COOP, aunque esta función es 
fundamental.

e. Es la reserva de biodiversidad más importante del planeta, además de guardar 
conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas sobre principios activos de plantas 
y animales, y eso es lo que buscan proteger nuestros hermanos para que no se lleven 
los conocimientos, los patenten y dejen a las comunidades en una situación peor de la 
que se encuentran en este momento. 

Además, en Pangoa tuvimos reunión con los compañeros nomashiyengas y ashánincas de la 
selva central. Ahí una compañera señalaba: “Devida para nosotros es esperanza, es 
desarrollo, es libertad, es vida”; ellos están en una confrontación con los colonos que vienen 
de la parte alta de la sierra para tumbar los bosques e invadir sus territorios. Por lo tanto, 
Devida tiene un compromiso que se ha ratificado esta semana. Ellos también están 
enfrentados no solo a los que cultivan coca, sino a los madereros, y también a los mineros 
informales que violan sus territorios, sus costumbres y su cultura; por eso es necesario que 
el Estado los cuide.

9.2 Palabras del representante de Devida, Hugo Cabieses 
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Hay una política nacional contra la droga para el año 2030; es buena, pero tiene falencias. La 
primera es la cobertura nacional, porque no ha sido consultada con los pueblos indígenas. 
La segunda falencia es que ya no se aborda el tema ambiental; antes, por lo menos, existía 
una herencia de recursos naturales, ambiente y recuperación de suelo, eso ha sido 
eliminado, y en la estrategia de drogas tampoco se incluye. La tercera es la estrategia de la 
pata de pollo: el pollo tiene tres dedos; un primer dedo es la necesidad de erradicar y 
respetar que no haya cultivos de coca en territorio de pueblos indígenas ni en áreas 
naturales protegidas ni en sus zonas de amortiguamiento ni en bosques de producción que, 
muchas veces, son bosques vírgenes y fronteras; el segundo dedo corresponde a las 
propuestas de desarrollo rural integral, sostenible y sustentable, conversado con los 
pueblos indígenas y, por supuesto, con los principales actores; y el tercer dedo: protección 
para los dirigentes si se va a prohibir que se cultiven productos de hoja de coca. Ya tenemos 
12 compañeros que han sido asesinados, y si no hay presencia policial en la zona en 
coordinación con la SIA (Seguridad Indígena Amazónica), estaremos provocando más 
asesinatos. Hemos conversado con el ministro del Interior y está absolutamente de acuerdo, 
va a jugar en pared con nosotros. Felicitaciones por el evento a Ricardo y al FSP.

9.3 Palabras de la ministra de Cultura Gisela Ortiz 
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Buenas noches, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas. Reciban ustedes el saludo 
del presidente y del ministerio de Cultura. 

Sepan ustedes que comparto cada una sus preocupaciones, y las demandas que, por largos 
años, vienen exigiendo al Estado peruano de forma particular y colectiva a través de las 
diversas organizaciones de la CNDDHH. Me he sumado a esa exigencia también en defensa 
del agua, de nuestros territorios y del medioambiente. En el reconocimiento de ese valor 
multidimensional que tienen nuestros recursos naturales, en el significado que tienen para 
nuestras comunidades campesinas, pueblos indígenas y originarios, podemos decir que el 
desarrollo pasa por esa defensa del medioambiente, por ese compromiso de defensa de la 
vida, aunque hemos visto que la vida de quienes defienden el medioambiente no tiene el 
valor ni importancia para un Estado indiferente. 

Doce compañeros dirigentes asesinados es una cifra que debería escandalizarnos a todos y 
debería movilizar principalmente al Estado peruano para garantizar una investigación y la 
justicia que la familia demanda, y también desterrar la impunidad que genera este clima de 
avance de estas actividades como tala ilegal, narcotráfico, venta ilegal de terrenos y 
apropiación de territorios. 

Sin embargo, durante treinta años hemos sido testigos de un Estado indiferente a los 
derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, y 
lo digo no porque soy parte del movimiento de exigencia de derechos, sino porque ahora, 
siendo parte del Estado, reconozco lo difícil que es desmontar un aparato pensado para 
resguardar a las empresas y no para la defensa de la gente, y eso es algo que nos hemos 
comprometido a cambiar en la gestión del presidente Pedro Castillo. 

Se ha repetido varias veces que este es el gobierno del pueblo y no queremos que eso se 
quede solo en el discurso, no puede ser parte de un slogan: tiene que ser una declaración 
política a un cambio necesario que se debe hacer dentro de nuestras propias instituciones, 
dentro del propio Estado, dentro de los ministerios y dentro de cada una de las instituciones 
que tiene que ser garantes de derecho. Y eso es algo que estamos haciendo con este 
compromiso personal dentro del ministerio de Cultura. Siendo el ministerio el ente rector de 
los garantes de los derechos colectivos y teniendo un viceministerio de Interculturalidad, 
nunca en su historia una representante de los pueblos indígenas y originarios llegó a ser 
cabeza de este organismo, y eso es ejemplo de cómo muchas de nuestras culturas han 
estado invisibilizadas y de cómo las voces de los pueblos que ustedes representan no tenían 
una presencia política dentro del Estado. 

9.3 Palabras de la ministra de Cultura Gisela Ortiz 
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Eso es algo que yo me comprometí a cambiar desde el primer día. Tenemos ahora a la 
compañera Rosilda como cabeza de este viceministerio y no solamente como una figura 
decorativa, sino porque son ustedes los que tienen que tomar las decisiones políticas de lo 
que se debe cambiar. En estos cinco años de gobierno se debe cumplir estas demandas que 
ustedes vienen exigiendo hace muchos años.

Para eso estamos organizándonos, y yo reconozco que estas demandas no solamente 
significan el compromiso político del Ministerio de cultura, sino que tiene que haber un 
compromiso multisectorial de los otros ministerios: Agricultura, Energía y minas, Ambiente, 
ministerio del Interior para darles las garantías y seguridad que ustedes necesitan, Defensa, 
y diversos niveles de gobierno. Esta superposición de territorios no se origina del discurso y 
práctica contradictorio del gobierno central, sino también de la acción de muchos gobiernos 
regionales y locales que entregan títulos de propiedad y territorios en concesión que 
históricamente son de ustedes. Esa situación más bien genera enfrentamientos. 

Se debe hacer un reconocimiento público y unitario sobre la posición de este gobierno 
respecto de la entrega de los títulos de propiedad y la seguridad jurídica territorial. Estamos 
emprendiendo acciones para cumplir con la responsabilidad que nos toca asumir, al menos 
en los procesos pendientes de respuesta., También, es necesario exteriorizar la posición de 
este gobierno sobre las cabeceras de cuenca, esta usurpación que hacen muchas empresas 
mineras de estas zonas protegidas y que luego acaban con las nacientes, los ojos y 
contaminan el agua que consumimos, y así afectan la vida de los niños, adolescentes y 
adultos de nuestras comunidades. 

Entonces, tiene que haber casi un desmantelamiento de un Estado pensado para defender 
intereses privados, para convertirse en un Estado que escuche, acoja, entienda a sus 
ciudadanos y ciudadanas, y empiecen por hacer los cambios que se necesitan para 
responder a sus demandas. A eso nos hemos comprometido, por eso, cada uno de los temas 
que están planteando el día de hoy van a ser materia de diálogo. 

Dentro del propio ministerio de Cultura tenemos una comisión multisectorial (con la que 
recién hemos tenido dos o tres reuniones), cuyo objetivo prioritario están relacionado con la 
defensa de los territorios. Sin embargo, podemos comprometernos en los otros espacios de 
dialogo que ustedes están planteando; no vamos a hacer demorar un trámite por tres, cinco, 
diez años sin ningún tipo de respuesta. Debe ser un espacio realmente efectivo para esas 
acciones concretas y políticas que ustedes están esperando. 

62



El día de hoy vengo también a ratificar este convencimiento y declaración consiente, del 
valor multidimensional de cada uno de nuestros recursos. En ese reconocimiento ratifico el 
compromiso de trabajo que incluya su voz, su participación y la garantía de que esa defensa 
del medioambiente, de los ríos, y de nuestro territorio que han hecho durante tantos años, va 
a ser atendida, así como las tareas que el Estado tiene pendientes con ustedes. 

Los quiero saludar y reconocer porque muchos de ustedes llevan años, décadas de una vida 
comprometida en defensa de derechos, y los aliento a seguir acompañándonos en este 
proceso, a seguir motivando a otros sectores y a otras generaciones. Siempre me complace 
ver a gente joven que compromete con una lucha que tenemos mucho tiempo enarbolando, 
pero que se renueva. Además, es invaluable esa fuerza que ustedes transmiten y también la 
esperanza que mantenemos de alcanzar estos derechos, porque hacemos esta lucha parte 
de nuestra vida, convicción, compromiso, cariño. Incluso en esta defensa se va la vida de 
nuestros compañeros y compañeras.
 
Entonces, el día de hoy tiene que ser el inicio de una relación de diálogo y amistad (conozco 
a algunos de ustedes desde hace muchos años), que se debe mantener. Háganos saber de 
nuestros errores, llámennos la atención, porque eso va a ayudar a fortalecernos. Creo que se 
debe implantar un diálogo sincero y respetuoso con la posibilidad de sumar, porque no 
vamos a poder hacer solos este cambio, ni ustedes ni nosotros como Estado, más aún 
cuando estamos rompiendo con algunas cosas que generan resistencias. Hay otras voces 
que se levantan para generar inestabilidad política, y en esa situación necesitamos sumar; 
ustedes, desde lo que representan como organización y fuerza del movimiento de la 
sociedad civil, y nosotros, ahora en lo que nos toca hacer como Estado. 

Si demostramos la capacidad de avanzar juntos, cada uno desde su posición y sus 
demandas, pero uniendo puntos comunes de encuentro, podremos avanzar y demostrar 
que es posible entablar una nueva relación entre Estado, sociedad civil, ciudadanos y 
empresas. Se puede dar ese giro para que los cambios no terminen en cinco años, sino que 
empiecen en este primer periodo y continúen hasta esa convivencia que todos queremos, 
con respeto a nosotros como personas y al medioambiente. Muchísimas gracias por esa 
lucha larga, por seguir aquí, por tener capacidad de agruparse, juntarse, fortalecerse y por 
todo lo que nos toca a nosotros en ese señalamiento que ustedes hacen del camino que 
debemos recorrer para cumplir con esta tarea encomendada. Muchas gracias.
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 El I Encuentro Interregional de Defensores y Defensoras de Ríos y Territorios, nos 
permitió desarrollar algunas reflexiones:  

10. ALGUNAS REFLEXIONES 

a. Los ríos y su importancia en dos mundos diferentes

Los ríos se definen como una “corriente de agua que fluye desde su naciente hasta su 
desembocadura en otro río, lago, o en el mar”. Durante nuestro evento hemos podido 
reafirmarnos que esta “corriente de agua” en sí misma es un bien de la naturaleza y que nos 
ofrece beneficios comunes a la humanidad, como su cauce, las restingas, el alimento, la 
biodiversidad, entre otros. En economías liberales como la nuestra, los ríos son un recurso 
natural que puede y debe ser explotado en su máxima capacidad, sin tomar en cuenta los 
impactos ambientales que se generen. 
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En la racionalidad de las comunidades andino-amazónicas, “el rio es un ser vivo, son parte 
de la naturaleza (agua, ríos, animales) con los que ellos se relacionan. El río es el padre, es el 
corazón, y la tierra es la madre del pueblo Kukama. El río es importante porque en él se 
encuentran seres vivientes, la madre del río es el kurawa, un ser con espíritu de gente, una 
boa grande. Dentro del agua viven la kawaras, un ser vivo (Canaquiri, 2021). “En la cultura 
Awajun el rio es Namac, es vida, garantiza la vida de siete generaciones, y es el disfrute de 
los niños que desde los tres años entran al rio a nadar” (Ampam, 2021). Bajo las aguas del río 
viven seres divinos como la serpiente, el tigre y otras divinidades que brindan la visión de lo 
que pronto sucederá. En la racionalidad andino-amazónica, el río es parte de su vida, así 
como el bosque, los animales que lo habitan y las divinidades: todos forman parte de un solo 
mundo. 

Estamos, pues, frente a dos concepciones del mundo: una antropocéntrica, que es la 
dominante, hegemónica, y que define la economía, la política y las relaciones con los 
recursos naturales en función de la propiedad privada; y la otra, que integra a las personas 
con la naturaleza y que plantea a los bienes que ella provee generosamente como 
propiedad común y disponible para todos. Esta última concepción es la dominada por la 
conquista y occidentalización.  

b. Situación de los ríos y la renuncia del Estado a su cuidado

Dentro de una concepción liberal (eurocentrista, antropocéntrica y machista), el río es un 
recurso natural infinito y que, para explotarlo, se puede implementar diversos proyectos que 
generen rentabilidad económica. Bajo esos términos, el humano no debe tener ningún 
respeto ni responsabilidad frente a esta fuente de vida. 
Las aguas de los ríos están siendo contaminados fundamentalmente por causas 
antropogénicas como el vertimiento de aguas residuales producidas en diversas 
actividades económicas (industrial, agroindustrial, minero-metalúrgica, hospitalaria, etc.), la 
actividad doméstica, deficiencias en gestiones municipales que arrojan residuos sólidos a 
los ríos, las descargas degradadas, y los derrames de petróleo y/o combustible. 
  
El mapeo de ríos confirma lo mencionado: el lote 116, ubicado en territorio del pueblo 
Awajún, en la provincia de Condorcanqui, solo en la etapa de exploración de petróleo en la 
zona se afectaron las quebradas y el río Dominguza, afluente del Marañón. También, las 
aguas del río Santiago que ingresan de Ecuador contaminadas de minerales y discurren por 
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el territorio wampis. En Cajamarca, el río Grande es contaminado desde su origen por la 
actividad minera que desarrolla Yanacocha; por otro lado, la actividad minera e industrial 
contamina el rio Rímac desde la cuenca alta, siendo las concesiones mineras y petroleras 
entre las más promovidas por el Estado peruano.  

En la mayoría de los ríos evaluados por los defensores y defensoras agudizan los niveles de 
contaminación por acción directa de los pobladores. Por ejemplo, en los centros poblados, 
los desagües de las viviendas y diferentes negocios y servicios están conectados con los 
ríos; en comunidades, las letrinas se encuentran ubicadas al borde de ellos; y los residuos 
sólidos de las viviendas o de otras actividades se acumulan en las riberas o se arrojan al 
agua. Los municipios desconocen o incumplen su responsabilidad frente a los desechos 
Los ríos trascienden las delimitaciones político-administrativas de países, regiones, 
provincias, distritos etc., lo que requiere la atención de todos los niveles de gobierno, así 
como de los ciudadanos. La conformación de la Coordinadora Nacional de los Defensores y 
Defensoras de Ríos y Territorios constituye un hito importante para la organización 
ciudadana que, basada en una agenda definida, orientará la lucha ciudadana demandando 
al Estado el reconocimiento de sus derechos.   

Estamos frente a un gobierno nuevo, al que debemos presionar para que implemente 
políticas de apoyo al pueblo. Perú debe reforzar sectores importantes como educación, y 
salud, combatir la extrema pobreza, promover sistemas alimentarios que garanticen la 
seguridad alimentaria, ayudar a los pequeños agricultores para que puedan abastecer las 
ciudades, reparar escuelas, hospitales, y garantizar nuevas políticas de atención primaria en 
salud que signifique la renovación, reparación y ampliación del sistema sanitario para todos 
los peruanos.   

c.La transición energética y su relación con los ríos 

La 26ª Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizada en noviembre 
del 2021  pone en evidencia la imposibilidad de llegar a acuerdos que puedan controlar 
y/o frenar el calentamiento global, producido por la industrialización acelerada y la 
contaminación del medioambiente. Los esfuerzos de la mayoría de los países no ricos no 
sirvieron para exigir a los países ricos que cumplan los acuerdos previos ni que se 
comprometan con nuevos. En este contexto, Perú no cuenta con una propuesta, a pesar de 
que ahora es más urgente la transición energética en el Perú. Somos un país petroadicto, ya 
que la matriz energética se basa en el consumo de energía fósil y de los derivados del 
petróleo, el cual debemos exportar porque la demanda es superior a nuestra oferta. 

Es necesario parar la dependencia del petróleo, y tener la capacidad de responder con 
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nuestros propios recursos a las necesidades de la población. La propuesta de transición 
energética se basa en tres ejes: la integración de energías renovables, la descentralización 
de los consumos, y un proceso de digitalización. Se propone la electrificación del transporte, 
integrar energías renovables en zonas aisladas como en las conectadas e integradas a la 
red, y elaborar planes de ahorro y eficiencia energéticas. Como país, contamos con un gran 
potencial de energías renovables; la energía a base del viento (eólica), la energía solar 
(fotovoltaica), así como otras alternativas que se puede utilizar.

d.Ríos como sujetos de derechos

En la Amazonía se está produciendo un ecocidio, (daño masivo o destrucción ambiental de 
un territorio determinado), donde se está acabando con las diferentes formas de vida 
humana y silvestre, lo que es consecuencia de una inminente mercantilización de las 
funciones de la Amazonía y de los seres de la naturaleza que cumplen un rol determinado 
en el planeta. Esta situación es producto de la hegemonía económica, política y cultural del 
capitalismo, donde el conocimiento y “lo correcto” es definido por el pensamiento 
hegemónico, básicamente eurocentrista, antropocentrista y machista.   En ese 
razonamiento, los bienes de la naturaleza pasan a convertirse en recursos y mercancías.
Los ríos cumplen un papel preponderante en la vida de las personas. Todos dependen de 
ellos y de los sistemas que proporcionan agua para beber, y es fuente de alimento para 
miles de millones de personas que la disfrutan en eventos recreativos y culturales. Somos 
conscientes de que la legislación nacional e internacional no garantiza el cuidado de la 
salud de los ríos y de las cuencas hidrográficas ni de las personas ni de sus futuras 
generaciones. No es solo un problema ambiental sino de derechos de las personas en 
general, y en particular de las indígenas y de las comunidades locales, ya que la 
degradación de los ríos amenaza la continuidad de sus vidas y de sus derechos básicos. 

La comunidad internacional y las organizaciones de defensores y defensoras de los ríos 
reclaman el reconocimiento de ellos como entidades con vida que poseen el derecho de 
acceso a la justicia, a estar libre de toda contaminación; a la regeneración y la restauración, 
entre otros. En el país, existen iniciativas legislativas y/o legales dirigidas al reconocimiento 
de los derechos de la naturaleza y, dentro de ello, el derecho de los ríos. En el caso de 
Loreto, la Federación de Mujeres Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana ha interpuesto 
una demanda de amparo para el reconocimiento de los derechos del río Marañón; la Nación 
Wampis, a través de su Gobierno Territorial Autónomo (GTANW), está preparando una 
demanda para el reconocimiento de los derechos del río Santiago. En el archivo del 
Congreso de la República existen iniciativas respecto del reconocimiento de los derechos 
de la madre naturaleza, presentado por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas 
Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).  
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e. Nuevos horizontes, nuevos caminos 

Se afirma que “los ríos han ido llevando tierra de los Andes hacia la Amazonía, 
enriqueciéndola”. Esta es una metáfora para mostrar lo que será en adelante un reto: el río 
nos muestra lo que se debería hacer; así como se nutrió el suelo, hay que contribuir con 
nuevas ideas para llevar un poquito del concepto y construir una nueva manera de entender 
el Perú. 

En la actualidad, está emergiendo el concepto de cosmocentrismo, una noción de la vida en 
el mundo y el universo, donde todos los elementos visibles e invisibles están integrados en 
una red de relaciones emocionales e irracionales, y donde el agua, el suelo, los microbios, 
los pájaros, los animales mamíferos, los peces, los árboles, la luna y el cielo son seres 
pensantes y con intencionalidad que forman parte de un camino hacia la conciencia 
universal (Varese, 2021).

Queda en nosotros comprender “que tenemos el poder de cambiar el mundo, no tenemos 
que aceptarlo como lo ofrece el capitalismo: desaforado y fuera de control” […] “veo una 
esperanza utópica en el pueblo peruano y la posibilidad de repensarnos como un espacio 
completamente renovado. Ojalá que en el ocaso de mi vida pueda ver la realidad de una 
Asamblea Constituyente, una nueva revolución peruana que reconstituya los valores 
fundamentales de la civilización andino-amazónica, la misma que durante milenios 
contribuyó a mejorar la situación del mundo hasta que fue invadida y destruida por el 
eurocentrismo impuesto a sangre y fuego.”

Varese nos hace un llamado a comprometernos con los grandes cambios en el país, 
asumiendo que el actual gobierno, que se dice del pueblo, tiene la intención de eliminar la 
desigualdad, lograr mayores oportunidades para la mujer y reconocer los derechos de los 
pueblos indígenas y la naturaleza. 
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I -             Programa 
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* Para ver las diapositivas presentadas durante el encuentro, así como los registros en 
fotografías y vídeo de las actividades y debates, puedes consultar la página web:  
www.psf.org.pe 

 ANEXOS
Relacion de anexos

I - ProgramaDIA 1: 17 noviembre de 2021

HORARIO TEMA PONENTE FACILITA
09.00 – 09.15 Bienvenida a los

participantes
- Ricardo Jiménez

Director de Forum Solidaridad
Perú

Micaela Guillen
Forum Solidaridad

Perú

09.15 – 09.30 Presentación de los
objetivos, metodología
del evento y normas
de convivencia

Micaela Guillen

09.30 – 09.45 Presentación de los
participantes

Micaela Guillen
Forum Solidaridad

Perú
09.45 – 11.00 Mesa inaugural:

Análisis de la
coyuntura nacional e
internacional

- Rocío Silva Santisteban
– Excongresista

- Stefano Varese
–Antropólogo

- (Zoom desde EE.UU)
- Héctor Béjar
- Ex ministro de Relaciones

Exteriores
- (Zoom desde Inglaterra)
- Mariluz Canaquiri –

Presidenta de la Federación
de Mujeres Kukama
Huaynakana Kamatahuara
Kana (Loreto)

Gabriel Salazar
Forum Solidaridad

Perú
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11.00 – 11.30 REFRIGERIO
11.30 – 12.30 Mesa 1: La

importancia integral
de los ríos

- Galois Florez
- Vice Pamuk GTANW*
- José Manuyama – Comité

de Agua (Loreto)
- Rosario Romero – Forum

Solidaridad Perú

Miluska Buendía
Forum Solidaridad

Perú

12.30 – 13.00 Grupo de trabajo 1:
Construcción de una
agenda nacional-
regional

Gabriel Salazar
Forum Solidaridad

Perú

13.00 – 14.30 ALMUERZO
14.30 – 17.00 Grupo de trabajo 1:

Construcción de una
agenda
nacional-regional

- Federación de Mujeres
Kukama Huaynakana
Kana;

- Comité de Agua
(Loreto);

- Gobierno Territorial
Autónomo de la Nación
Wampis (GTANW);

- Consejo Permanente
del Pueblo Awajun
(CPPA);

- CUNARC –
(Cajamarca);

- CUNARC
- (La Libertad);
- Defensoras de la

Pachamama
- (Cajamarca);
- Arenas y Esteras;
- Red ComunArte en

Defensa del Río Lurín; y
aliados de sociedad civil

Gabriel Salazar
Forum Solidaridad

Per
ú

17.00 – 18.00 Mesa 2: Transición
energética y defensa
de los ríos

Alberto Ríos Micaela Guillen
Forum Solidaridad

Perú
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DIA  18 NOVIEMBRE 2021

HORARIO TEMA PONENTE FACILITA
09.00 – 09.30 Resumen de la jornada

anterior
Presenta: miembro
de las organizaciones
sociales

Gabriel Salazar
Forum Solidaridad Perú

09.30 – 10.30 Mesa 3: Rendición de
cuentas del FSP. Balance
y perspectivas
Propuestas del FSP 2024

- Ricardo Jiménez
- Rómulo Torres –

(Zoom desde Cuzco)

Miluska Buendía
Forum Solidaridad Perú

10.30 – 11.00 Mesa 04: Co-construcción
del Taller Permanente de
Formación para la
Defensa de los Ríos y
Territorio

- Rosario Romero

11.00 – 11.20 REFRIGERIO
11.20 – 13.30 Grupo de Trabajo 2:

Propuestas de articulación
entre el Forum y las
organizaciones para la
defensa de los ríos y el
territorio.

- Federación de
Mujeres Kukama
Huaynakana
Kana;

- Comité de Agua –
(Loreto);

- Gobierno
Territorial
Autónomo de la
Nación Wampis
(GTANW);

- Consejo
Permanente del
Pueblo Awajun
(CPPA);

- CUNARC –
(Cajamarca);

- CUNARC
- (La Libertad)
- Defensoras de la

Pachamama;
(Cajamarca);

- Arenas y Esteras
- Red ComunArte

en Defensa del
Río Lurín;

- Aliados de
sociedad civil

Gabriel Salazar
Forum Solidaridad Perú

13.30 – 15.00 ALMUERZO
15.00 – 17.00 Mesa 5: Diálogo entre

organizaciones sociales y
autoridades del gobierno
sobre propuestas para la

- Representantes
indígenas y
campesinos

Gabriel Salazar
Forum Solidaridad Perú
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defensa de los ríos y
territorios

- Representante del
ministerio de
Cultura

- Representante del
mnisterio de
Desarrollo Agrario
y Riego

- Representante del
ministerio de la
Mujer

17.00 – 17.15 DESCANSO
17.15 – 18.15 Balance y acuerdos

finales
- Federación de

Mujeres Kukama
Huaynakana
Kana;

- Comité de Agua
(Loreto);

- Gobierno
Territorial
Autónomo de la
Nación Wampis
(GTANW);

- Consejo
Permanente del
Pueblo Awajun
(CPPA);

- CUNARC –
(Cajamarca)

- CUNARC
- (La Libertad);
- Defensoras y

Defensores de la
Vida y de la
Pachamama

- (Cajamarca);
- Arenas y Esteras;
- Red ComunArte

en Defensa del
Río Lurín

Gabriel Salazar
Forum Solidaridad

Perú

19.00 – 19.30 Reunión de coordinación
con Gisella Ortiz Perea,
ministra de Cultura

- Federación de
Mujeres Kukama
Huaynakana
Kana;

- Comité de Agua -
Loreto

Gabriel Salazar
Forum Solidaridad Perú
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- Gobierno
Territorial
Autónomo de la
Nación Wampis
(GTANW);

- Consejo
Permanente del
Pueblo Awajun
(CPPA);

- CUNARC
(Cajamarca),

- CUNARC
- (La Libertad)
- Defensoras y

defensores de la
vida y la
Pachamama
(Cajamarca);

- Arenas y Esteras
- Red ComunArte

en Defensa del
Río Lurín; y

- Aliados de
sociedad civil.

19.30 – 20.30 Clausura a cargo de Andrea Gisella Ortiz Perea, ministra de Cultura

DIA  19 NOVIEMBRE 2021

HORARIO TEMA PONENTE FACILITA
09.00 – 16.00 Visita a la sede del

Poder Legislativo
Miluska Buendía
Micaela Guillen
Alonso Gonzales
Miriam Torrez

Fórum Solidaridad Perú
Visita a la sede del
Poder Ejecutivo

4
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II - Lista de participantes protagonistas del Encuentro.II -             Lista de participantes protagonistas del Encuentro.

NOMBRE ORGANIZACIÓN REGION

1 Mari Luz Canaquiri Murayari Federación de Mujeres
Kukama Huaynakana
Kana

LORETO (5)

2 Rosa Isabel Tamani Tapayuri Federación de Mujeres
Kukama Huaynakana
Kana

3 Gilda Fasabi Saavedra Federación de Mujeres
Kukama Huaynakana
Kana

4 José Manuyama Ahuite Comité de Defensa del
Agua

5 Carmen Rosa Arévalo Salas Mesa de Concertación de
Lucha Contra la Pobreza

6 Flavio Flores Chuquipoma CUNARC CAJAMARCA

(7)7 Juan García CUNARC

8 Filonila  Fredesvida Sangay
López

Defensoras de la
Pachamama

9 Mirtha Villanueva Grufides

10 Sonia Pastor Vicariato Apostólico San
Francisco Javier (Jaén)

11 Padre Lucilo Pérez Vicariato Apostólico San
Francisco Javier (Jaén)

12 Dennise Calderón Regidora de la
Municipalidad Provincial
de Cajabamba

13 Santiago Jesús Manuin Consejo Permanente del
Pueblo Awajun

AMAZONAS (3)

14 Diogenes Ampam Wejin Consejo Permanente del
Pueblo Awajun

5
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15 Galois Florez (Vice Pamuk) Gobierno Territorial
Autónomo de la Nación
Wampis

16 Liliana Alzamora Inundaciones Nunca Más PIURA (1)

17 Pablo Julian Haro CUNARC LA LIBERTAD (1)

18 Ana Sofía Pineda Arenas y Esteras LIMA (3)

19 Janet Urcuhuaranga MANTOC

20 Olenka Magallanes Red ComunArte

6
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III -   Carta a la ministra de Cultura, presentada por el comité promotor 
de la Coordinadora Nacional de Defensores y Defensoras de los Ríos y 
Territorios, constituido en el Encuentro.                                   

                                                                                    Lima, 18 de noviembre del 2021
Sra. Andrea Gisela Ortiz Perea
Ministra de Cultura

Asunto: Solicitamos conformación de Mesa Multisectorial de diálogo para una 
política nacional en defensa y protección de Ríos y Territorios.

Reciba el saludo cordial de las organizaciones e instituciones reunidas en el I Encuentro 
Interregional de Defensores y Defensoras de Ríos y Territorios, durante los días 17, 18 y 19 de 
noviembre en la ciudad de Lima para abordar la problemática de la contaminación de 
nuestros ríos y territorios.

En dicho evento hemos podido reconocer las diferentes problemáticas de las regiones de la 
costa, sierra y selva; y, preocupados por esta situación, hemos decidido solicitarle la 
conformación de la Mesa Multisectorial de dialogo para abordar los siguientes puntos en 
defensa y protección de Ríos y Territorios:

- Proyecto de ley de defensa de ríos y reconocimiento de los monitores/as 
ambientales.

- Remediación ambiental de actividades extractivas legales e ilegales como la minería, 
petróleo, tala.

- Evaluación integral territorial frente a nuevas concesiones.

- Desarrollo de criterios de protección de cabeceras de cuenca (no más concesiones).

- Reconstrucción con cambios y que se respete el plan inicial de manejo integral de loa 
cuenca bajo la responsabilidad de la Autoridad Nacional de Reconstrucción con 
Cambios, consideraciones frente al cambio climático, FEN y contaminación ambiental 
(incorporar monitoreo frente a la corrupción e irregularidades detectadas).

- Reconocimiento de territorios (integral) (cuencas, subcuencas, ríos, etc.)

- Problemática frente a contaminación en la ciudad. (aguas residuales, residuos sólidos 
y residuos industriales.)

- Protección de defensores/as de ríos ante la criminalización de la protesta.

- Políticas frente a seguridad alimentaria vulnerada por la contaminación e impacto 
ambiental.

-  Implementación de la ley N.° 30355 sobre agricultura familiar y asignación de 
presupuesto. 

- Reglamentación de la ley N.° 31315 de seguridad alimentaria y nutrición.

- Concientización y formación sobre los ríos y su importancia cultural: entender de 
dónde viene, qué pasará a futuro y su valor cultural.
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- Gestión comunal, ordenada e integral frente a cuencas y riberas.

- Cambios constitucionales; agua como derecho humano, derechos a la naturaleza y 
ríos como sujetos de derechos. 

 Es todo cuanto solicitamos a usted, por ser un derecho tanto de las organizaciones 
sociales y sociedad civil como de la naturaleza misma. 

Adjuntamos nuestros números de contacto:

-Pablo Julián Haro Quispe. COMITÉ MULTISECTORIAL EN DEFENSA DEL RÍO MOCHE.
 
-Mariluz Canaquiri Murayari. HUAYNAKANA. 

-Gabriel Salazar Borja. FÓRUM SOLIDARIDAD PERÚ. 

Comité promotor de la Coordinadora Nacional de Defensores y Defensoras de los Ríos 
y los Territorios. (siguen firmas)

(fotografía versión impresa)
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e. Nuevos horizontes, nuevos caminos 

Se afirma que “los ríos han ido llevando tierra de los Andes hacia la Amazonía, 
enriqueciéndola”. Esta es una metáfora para mostrar lo que será en adelante un reto: el río 
nos muestra lo que se debería hacer; así como se nutrió el suelo, hay que contribuir con 
nuevas ideas para llevar un poquito del concepto y construir una nueva manera de entender 
el Perú. 

En la actualidad, está emergiendo el concepto de cosmocentrismo, una noción de la vida en 
el mundo y el universo, donde todos los elementos visibles e invisibles están integrados en 
una red de relaciones emocionales e irracionales, y donde el agua, el suelo, los microbios, 
los pájaros, los animales mamíferos, los peces, los árboles, la luna y el cielo son seres 
pensantes y con intencionalidad que forman parte de un camino hacia la conciencia 
universal (Varese, 2021).

Queda en nosotros comprender “que tenemos el poder de cambiar el mundo, no tenemos 
que aceptarlo como lo ofrece el capitalismo: desaforado y fuera de control” […] “veo una 
esperanza utópica en el pueblo peruano y la posibilidad de repensarnos como un espacio 
completamente renovado. Ojalá que en el ocaso de mi vida pueda ver la realidad de una 
Asamblea Constituyente, una nueva revolución peruana que reconstituya los valores 
fundamentales de la civilización andino-amazónica, la misma que durante milenios 
contribuyó a mejorar la situación del mundo hasta que fue invadida y destruida por el 
eurocentrismo impuesto a sangre y fuego.”

Varese nos hace un llamado a comprometernos con los grandes cambios en el país, 
asumiendo que el actual gobierno, que se dice del pueblo, tiene la intención de eliminar la 
desigualdad, lograr mayores oportunidades para la mujer y reconocer los derechos de los 
pueblos indígenas y la naturaleza. 
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A fin de fortalecer el diálogo y tomar acuerdos con las organizaciones e instituciones 
aliadas, el Forum Solidaridad Perú organizó el I Encuentro del 17 al 19 de noviembre en 
Lima, con la asistencia de defensores(as) de los ríos y territorios de Amazonas, Piura, 
Cajamarca, Loreto y Lima. 

El análisis de la coyuntura global estuvo a cargo de Héctor Béjar, quien evidenció los 
escasos logros de la COP 26. Los países industrializados no asumieron compromisos para 
reducir las emisiones de CO2. Las migraciones forzosas son otro problema global, donde 
millones de personas huyen de Yemen, Irak, Turquía, Libia a causa de las guerras creadas 
y la miseria. 
  
El tema de la Amazonía, abordado por Roció Silva Santiesteban que, citando al filósofo y 
teólogo Leonardo Boff, afirma que se está produciendo un ecocidio, y que no es posible 
mercantilizar las funciones de la Amazonía, ya que no se pueden vender estas formas de 
vida a cambio de dinero. Por esta visión mercantilista no se les reconocen derechos a los 
ríos. “Hoy más que nunca se impone una nueva Asamblea Constituyente que reconozca 
un derecho pluriuniversal, incluyendo los bienes de la naturaleza”. 

Asimismo, Stefano Varese dice que los pueblos que se encuentran en la Amazonía están 
allí hace 10 mil años, retomando a Julio C. Tello, quien dijo que para buscar los orígenes 
de las culturas andinas habría que remitirse a la Amazonía. Varese rescata el 
cosmocentrismo, noción de la vida en el universo, donde todos los seres visibles o 

 IV Artículo sobre el encuentro en revista Signos
 del Instituto Bartolomé de las Casas.
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invisibles están relacionados, tienen intencionalidad y son parte de un camino hacia la 
conciencia universal. 

Los defensores(as) analizaron sus problemas regionales y decidieron: 
Conformar un comité promotor de la Coordinadora de la Defensa de los Ríos y territorios. 
Solicitar a la ministra de Cultura la conformación de una Mesa Multisectorial de diálogo 
para tratar temas de: proyecto de ley de defensa de los ríos que reconozca sus derechos 
y los de la naturaleza; remediación ambiental de las actividades extractivas legales e 
ilegales; evaluación integral territorial de las nuevas concesiones; criterios de protección 
de las cabeceras de cuencas; protección a los defensores(as) de ríos ante la 
criminalización de la protesta; reconstrucción con cambios; respeto del plan inicial de 
manejo de la cuenca baja; implementación de la ley 30355 de agricultura familiar con su 
presupuesto; la reglamentación e implementación de la ley 31315 de seguridad 
alimentaria. 

El encuentro fue clausurado por la Sra. Gisela Ortiz, ministra de Cultura, abriendo las 
puertas del ministerio para recibir e iniciar la búsqueda conjunta de soluciones a 
problemas muy antiguos. Las defensoras(es) de los ríos también tuvieron reuniones en el 
Congreso de la República y en Devida. 
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