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Resumen 

El proyecto Monumenta Amazónica se 

inició en 1984, bajo la dirección del P. 

Joaquín García Sánchez (OSA), Director 

del Centro de Estudios Teológicos (CE-

TA).  

En este trabajo nos referiremos a la colec-

ción antes mencionada, su estructura y su 

objetivo principal que es la reedición de 

fuentes históricas de la cuenca amazónica 

que comprende Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela, con el acento 

en la recuperación de su memoria e histo-

ria. 

La Biblioteca Amazónica es el espacio 

donde se encuentra, siendo el segundo 

reservorio más importante después de la 

Biblioteca de Manaos. 

Palabras clave: Colección Monumenta 

Amazónica; Reedición de fuentes históri-

cas; Memoria; Cuenca Amazónica; Bi-

blioteca Amazónica.  
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Abstract 

The Monumenta Amazónica project be-

gan in 1984, under the direction of Father 

Joaquín García Sánchez (OSA), Director 

of the Center for Theological Studies 

(CETA). 

In this work we will refer to the afore-

mentioned collection, its structure and its 

main objective, which is the reissue of 

historical sources from the Amazon basin 

that includes Bolivia, Brazil, Colombia, 

Ecuador, Peru and Venezuela, with the 

emphasis on the recovery of its memory 

and history. 

The Amazon Library is the space where it 

is located, being the second most impor-

tant reservoir after the Manaus Library. 

Keywords: Monumenta Amazónica; 

Collection; Reissue of historical sources; 

Memory; Amazon Basin; Amazon 

Library. 

 

Resumo 

O projeto Monumenta Amazónica 

começou em 1984, sob a direção do Padre 

Joaquín García Sánchez (OSA), Diretor 

do Centro de Estudos Teológicos 

(CETA). 

Neste trabalho nos referiremos ao referido 

acervo, sua estrutura e seu objetivo 

principal, que é a reedição de fontes 

históricas da bacia amazônica que inclui 

Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru 

e Venezuela, com ênfase na recuperação 

de sua memória e história. 

A Biblioteca Amazonas é o espaço onde 

está localizada, sendo o segundo 

reservatório mais importante depois da 

Biblioteca de Manaus. 

Palavras-chave: Coleção Monumenta 

Amazônica; Reedição de fontes 

históricas; Memória; Bacia Amazônica; 

Biblioteca Amazônica 

 

Introducción 

El objetivo de este trabajo es dar a cono-

cer la estructura de la Colección Monu-

menta Amazónica, a la que encontramos 

en la Biblioteca Amazónica, Iquitos, Perú.   

Los antecedentes de esta investigación 

parten del proyecto Misioneros agustinos 

en Amazonía Peruana (Siglo XX), El 

primer acercamiento al tema se realizó en 

los años 1998 y 1999, para luego introdu-

cirnos al tema en los años 2001 y 2002 y 

2022 y 2023 in situ en el espacio antes 

mencionado. En particular aquel se en-
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cuentra en la etapa de tratamiento e inda-

gación documental con respecto a la co-

lección. 

Debido a lo expuesto, se hará una presen-

tación en primer lugar del Centro de Es-

tudios Teológicos de la Amazonía (CE-

TA, en adelante); en segundo término,  

una breve descripción de la Biblioteca 

Amazónica, lugar donde se encuentra 

aquella, que estuvo regenteado hasta su 

cierre en 2018 por la institución arriba 

referida; y en tercero, del proyecto Mo-

numenta Amazónica, punto de partida 

para el armado y organización de aquella. 

 

El Centro de Estudios Teológicos  

de la Amazonía 

El CETA, hasta su cierre, estuvo dirigido 

por el P. Joaquín García Sánchez (OSA) y 

fue uno de los centros más importantes a 

nivel cultural en todo el territorio amazó-

nico. El mismo fue creado el 20 mayo de 

1972 con el aval del Vicario Apostólico 

de Iquitos Mons. Gabino Peral de la To-

rre; y tenía como objetivo tomar en cuen-

ta las orientaciones del Concilio Vaticano 

II (1963-1965), de la Segunda Conferen-

cia General del Episcopado Latinoameri-

cano (Medellín, 1968), y del Primer En-

cuentro Pastoral de Misiones en el Alto 

Amazonas (1971), y adecuarlas a la reali-

dad sociocultural de la selva amazónica. 

El P. Joaquín García Sánchez (OSA), 

arribó a Iquitos un 08 de febrero de 1968 

y a los pocos días de haber llegado estaba 

escribiendo sus primeros artículos sobre 

la ciudad que lo recibía y lo cobijaría has-

ta su partida el 18 de enero de 2024. En 

1969 fue nombrado párroco de la Iglesia 

Matriz, y luego se dedicó a promover la 

vida intelectual y cultural de la Amazonía 

Peruana. Él durante un primer encuentro 

en comunicación personal dijo que se 

consideraba un agente cultural, cosa que 

sostuvo hasta el año 2022, en lo que fue 

mi última comunicación verbal con él, 

por sus problemas de salud. 

El CETA, tuvo un derrotero muy extenso, 

y al conmemorarse el XL Aniversario 

podemos observar que de una etapa de 

formación y desarrollo de la conciencia 

ciudadana amazónica se ha pasado a un 

nuevo nivel de reflexión orientada a dar 

respuesta a los grandes interrogantes de 

este universo, que se resume en estas pa-

labras de quien fuera su director 

● No habrá solución al problema de 

la pobreza mientras no se parta de un 

desarrollo humano sostenible desde 
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abajo y desde adentro, es decir, no ex-

pansivo-colonizador sino inductivo e 

integrador, a partir de lo local. 

● Vincularse más a las raíces: me-

moria del pasado, memoria del presen-

te y memoria del futuro. 

● Investigación en ciencia y tecno-

logía. 

● Participación de la sabiduría local: 

indígena, blanca o mestiza, Intercultu-

ralidad científica y tecnológica y parti-

cipación. 

● Responsabilidad compartida con 

los demás países de la Amazonía Con-

tinental. (García Sánchez, 2012, p, 

7946) 

Esto permite aseverar que el CETA fue 

usina cultural. Ahora bien, ¿cómo irradió 

esa energía? Haciendo una búsqueda para 

recuperar la memoria del pueblo amazó-

nico; y otro interrogante es ¿cómo llevó a 

cabo la adquisición de insumos para la 

futura Biblioteca Amazónica? En el ámbi-

to universal a través de librerías, contac-

tos personales, comprando libros nuevos, 

recuperando audiovisuales, hemerotecas, 

mapas.  De esta forma logró, en menos de 

diez años, poseer la colección sobre la 

temática amazónica más rica del Perú y 

una de las más importantes de Latinoamé-

rica. 

Peter Burke afirma al respecto sobre los 

conceptos de historia y memoria 

 

     (…) Recordar el pasado y escribir 

sobre él ya no se consideran activida-

des inocentes. Ni los recuerdos ni las 

historias parecen ya objetivos. En am-

bos casos los historiadores están 

aprendiendo a tener en cuenta la selec-

ción consciente o inconsciente, la in-

terpretación y la deformación como un 

proceso condicionado por los grupos 

sociales o, al menos, influido por ellos. 

No es obra de individuos únicamente. 

(Burke, 2000, pág. 66) 

 

Para recordar el pasado y escribir sobre 

él, debemos acudir, no solo a un marco 

teórico abundante sino también a fuentes 

históricas. 

Las fuentes históricas escritas u orales son 

un material que permite la reconstrucción, 

el análisis y la interpretación de los acon-

tecimientos históricos (Bloch, 2012). Y 

esas fuentes muestran esa gran diversidad, 

no solo geográfica sino también cultural, 

y se encuentran publicadas en la colec-

ción que nos ocupa considerar. 
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Es así que, uno de los objetivos del CETA 

fue reeditar aquellos escritos con el fin de 

guardar memoria e historia de un pasado.  

El impulso fue dado a través del Proyecto 

Monumenta Amazónica, pero antes de 

hablar del mismo, haremos una breve 

síntesis del espacio donde se encuentra la 

colección. 

 

Biblioteca Amazónica 

La Biblioteca se convirtió en una necesi-

dad a partir de la fundación del CETA. 

Así, en el año 1973, con el aporte de bi-

bliotecas personales de algunos sacerdo-

tes, se reunió una buena cantidad de libros 

y nació lo que hoy conocemos como Bi-

blioteca Amazónica.  

Siguiendo a Francisco Bardales (2012), 

este espacio está considerado como el 

segundo reservorio más importante en 

América Latina después de la Biblioteca 

de Manaos, Brasil. Como toda Institución 

que tiene estrecha relación con la cultura 

y esto parece ser de uso habitual en varios 

países latinoamericanos, este recinto ha 

sido amenazado con cerrar sus puertas por 

incumplimiento del pago de un convenio 

con el Gobierno Regional de Loreto que 

data de su fundación 

 

     (…) Dichos fondos se destinan al pago 

de los servicios de primera necesidad. La 

burocracia regional entrampó por más de 

un año la ejecución del fondo, que evi-

dentemente no era una dádiva, sino un 

verdadero deber público. 

Lamentablemente los efectos se sintieron 

inmediatamente, pues debido al déficit 

presupuestal, desde el año 2010 se tuvo 

que cortar el servicio de telefonía e Inter-

net, se redujo el personal, hasta hubo una 

amenaza de corte del servicio eléctrico. 

La situación fue insostenible y la adminis-

tración tuvo que tomar el doloroso pero 

inevitable camino del cierre temporal. 

(Bardales, 2012, p. 7960) 

 

Esto alzó las voces de la prensa que escri-

bieron diversas columnas en diferentes 

periódicos de Iquitos, Perú. Actualmente 

la Biblioteca Amazónica abre sus puertas 

de lunes a viernes de 3 am a 8 pm (hora 

de Perú).  

El fondo bibliográfico de la Biblioteca 

Amazónica puede sintetizarse en los si-

guientes ítems:  

● Libros: más de 24000 títulos de 

diferentes áreas especializadas en 

ciencias sociales, ciencias filosóficas y 

de pensamiento, ciencias teológicas y 
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bíblicas, ciencias aplicadas, lingüística, 

literatura entre otras. 

● Hemeroteca: cuenta con coleccio-

nes de revistas que recibe de diferentes 

centros, nacionales e internacionales. 

Además, podemos encontrar los perió-

dicos locales actuales: El Oriente, El 

Matutino, La Región, Kanatari. 

● Cinemateca: cortometrajes y lar-

gometrajes de temática amazónica. 

 Mapoteca: hay aproximadamente 

200 cartas geográficas y planos de la 

Amazonía (antiguos, actuales y repro-

ducciones). 

 Pinacoteca y Exposiciones fo-

tográficas: colección de pinturas y gra-

bados de artistas loretanos, y también 

exposiciones fotográficas. 

 Libros Antiguos: la biblioteca no 

cuenta con incunables, es decir aque-

llos libros que se hayan impreso desde 

el descubrimiento de la imprenta hasta 

el año 1500. Están inventariados una 

serie de aproximadamente 50 primeras 

ediciones de libros sobre la Amazonía. 

 Tesoros: la primera edición de la 

obra completa de Jean Marie La Con-

damine (siglo XVIII); la edición 

Príncipe de la Real Academia de la 

Historia de la "Historia General y Na-

tural de las Indias" de Gonzalo 

Fernández de Oviedo (siglo XIX), la 

primera edición de "El Perú" publicada 

por Antonio Raimondi (1874), encua-

dernación lujosa de piel repujada en 

oro y con canto dorado, dedicada al 

Pdte. Nicolás de Piérola; la reproduc-

ción facsimilar de la Carta Mapamundi 

de Juan de la Cosa y del mapa de Sa-

muel Fritz del siglo XVII y copias de 

revistas y diarios amazónicos desde 

1890. 

 Colección de ediciones de la Bi-

blia: posee una colección de biblias en 

distintos idiomas. Hasta el momento 

hay acumuladas 300 ediciones diferen-

tes en otras lenguas. 

 Videoteca. 

 Servicios: tiene sistema computa-

rizado que incluye bases de datos refe-

ridos a diferentes temas, y también ar-

chivo de cd rom.    

El carácter del material bibliográfico 

ofrece información sobre distintos temas 

tales como arqueología, historia, antropo-

logía, educación entre otros (Fernández, 

2012 y 2016).  

Entonces, se puede observar que, Memo-

ria e historia van juntas. No obstante, si-
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guiendo a Todorov (2023), aquella es una 

selección donde la información recibida 

se fundamenta en ciertos criterios, que se 

relacionan con el uso que hacemos del 

pasado; y no debemos ser prisioneros del 

pasado sino poner éste al servicio del pre-

sente. 

Ese presente, se encuentra en la colección 

Monumenta Amazónica porque hoy esa 

memoria se encuentra allí, en la Bibliote-

ca Amazónica, ubicada en el Malecón 

Tarapacá 354, Iquitos, Perú. Allí encon-

tramos la memoria y la historia de un 

pueblo, y si nos adentramos en sus galer-

ías circundadas de libros, descubrimos 

Monumenta Amazónica. 

A continuación nos referiremos al proyec-

to editorial. 

 

Proyecto “Monumenta Amazónica” 

Monumenta, de acuerdo con el dicciona-

rio de la Real Academia Española signifi-

ca colección de documentos históricos. 

Por lo tanto, es una gran compilación de 

fuentes, a las que denominan éditas por-

que se encuentran dentro de un gran pro-

yecto editorial cuyo Director fue el P. 

Joaquín García Sánchez (OSA), y su co-

ordinación estuvo  a cargo del Dr. Alberto 

Chirif Tirado, antropólogo de amplia tra-

yectoria a nivel nacional e internacional 

en temas amazónicos. 

Por lo analizado de los libros publicados 

de las diferentes series, fue un proyecto 

muy ambicioso que abarcó a todos los 

países que conforman la cuenca amazóni-

ca: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Venezuela y Perú; y que involucró a es-

pecialistas peruanos y extranjeros.  

La cuenca del Amazonas es una enorme 

región con una gran diversidad geográfica 

y cultural, que actualmente se encuentra 

conformada por los países que mencio-

namos anteriormente, y también por Gu-

yana, Surinam y Guayana Francesa 

(García, 2007) 

Alberto Chirif (1986) aseveró que el pro-

yecto intentó publicar fuentes históricas 

de la cuenca amazónica desde el siglo 

XVI hasta mediados del siglo XX, y al ser 

de una gran magnitud tuvo sus dificulta-

des para obtener recursos, no solo mone-

tarios sino los documentos que se encon-

traban dispersos y además conseguir gen-

te idónea para preparar las obras, y repro-

ducir acríticamente los documentos que 

son expresión de la dominación y de las 

perspectivas doctrinales que lo justifica-

ron. Ahora bien, ¿Cuál fue la importancia 

de publicar fuentes? Las fuentes son un 
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testimonio de diferentes épocas pasadas, a 

veces con datos precisos y con mucha 

información en varios aspectos, tales co-

mo social, político, económico, demográ-

fico, entre otros. 

No obstante, un riesgo que debemos tener 

en cuenta es la ideología que justificó la 

dominación. Entonces, si las obras de 

Monumenta reforzarían la idea que la 

conquista encuentra su justificación en el 

argumento civilizatorio, y que la propaga-

ción de la fe es el motor que avala la ne-

gación de las autonomías de los pueblos 

nativos de seguir sus propios destinos en 

pos de un patriotismo, es el pretexto para 

seguir justificando ese pensamiento. 

Por lo tanto, el desafío radicaba en cómo 

convertir aquellas con una noción positi-

va, y la respuesta a esto, se encuentra en 

las introducciones de cada volumen, que 

ponen las investigaciones realizadas a la 

luz de una evaluación crítica de lo que fue 

el fracaso de la dominación para producir 

sociedades donde se viva con dignidad.  

La dimensión histórica de Monumenta 

Amazónica parte del conocimiento del 

pasado para construir un presente reflexi-

vo. Además, es un proyecto que tiene 

origen en la gestión del CETA, con fon-

dos del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana (IIAP). Esta institu-

ción financió el proyecto con fondos pro-

venientes del gravamen de la explotación 

petrolera, establecida por el gobierno pe-

ruano y destinado a instituciones con fi-

nes de investigación. A este aporte, se 

sumaron otros, tales como los del Secreta-

riado Episcopal de Estados Unidos, que 

permitió la edición de cinco volúmenes de 

la serie Misioneros; así como también, los 

del Instituto Francés de Estudios Andinos 

(IFEA), destinado a la publicación de la 

obra del viajero francés Olivier Ordinaire. 

También se hicieron gestiones ante el 

Instituto de Cooperación Iberoamericana 

en España y frente a embajadas de países 

europeos en Lima. 

El proyecto se inició en 1984, y con-

templó la publicación de 160 volúmenes 

integrados por obras completas o docu-

mentos diversos referidos a un mismo 

tema, que en algunos casos son manuscri-

tos inéditos, en otros, obras que ya fueron 

publicadas, que son difíciles de encontrar, 

y por último obras que no se encuentran 

en castellano. 

Monumenta Amazónica, en la  nota edito-

rial que aparece en todos sus libros posee 

tres objetivos, que se pueden sintetizar en: 

1) Compilar en una sola colección lo más 
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preponderante de las fuentes históricas de 

la Amazonía, dando la oportunidad a es-

pecialistas, universitarios y público en 

general, de tomar conocimiento sobre los 

diferentes momentos y procesos de la 

región; 2) Ofrecer el material para la rea-

lización de futuras investigaciones; y 3) 

favorecer la enseñanza de la historia de 

los países que conforman la cuenca 

amazónica (Uriarte, 1986).  

Por eso, puede afirmarse que Monumenta 

propone la recuperación de la memoria 

histórica como proceso integral, en lo que 

respecta a lo humano, social, legal y polí-

tico, ya que, en toda la serie podemos 

observar estos aspectos. 

En el acápite siguiente describiremos de 

la estructura de la serie. 

 

Estructura de la Colección  

“Monumenta Amazónica” 

El proyecto comenzó con la publicación 

Diccionario Topographico do Departa-

mento de Loreto na Republica do Perú, 

cuyo autor es Jodo Wilkens de Mattos. Es 

un diccionario escrito en portugués y una 

de las primeras obras que sirvió para ex-

plicar los primeros años del Convenio de 

Navegación Peruano Brasilero, la topo-

nimia de pueblos y los usos corrientes en 

la calificación geográfica de la Selva Ba-

ja. Fue hallado en la Biblioteca Nacional 

de Río de Janeiro y reproducido facsimi-

larmente, y es considerado como una ini-

ciación a la recuperación de las fuentes 

históricas.     

Su comité científico, además de su Direc-

tor y Coordinador ya mencionados, estu-

vo conformado por un nutrido grupo de 

especialistas de los países que conforman 

la cuenca amazónica y con pertenencia 

institucional a diferentes centros de estu-

dios e instituciones universitarias. 

La colección se encuentra clasificada a 

saber: 

Serie A. Tapa roja. Conquistadores. 3 

volúmenes. 

Serie B. Tapa crema. Misioneros. 11 

volúmenes. 

Serie C. Tapa violeta. Agentes Guberna-

mentales. 20 volúmenes. 

Serie D. Tapa azul. Científicos y Viaje-

ros. 8 volúmenes. 

Serie E. Tapa verde. Extractores. 2 volú-

menes. 

Serie F. Tapa amarilla. Testimonios Indí-

genas. 

La serie A ofrece información con refe-

rencia a los viajes iniciales a la cuenca 

amazónica y se encuentra integrada por: 
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A-1 La Gobernación de los Quijos (1559-

1621), Diego Hortegón, Toribio de Orti-

guera, Conde de Lemos y otros, reúne 

papeles administrativos producidos por 

burócratas y conquistadores coloniales del 

siglo XVI. A-2 y A-3, son dos tomos, La 

Conquista de los Motilones, Tabalosos, 

Maynas y Jíbaros, Martín de la Riva 

Herrera, es una recopilación de documen-

tos mediante los cuales se puede recons-

truir el proceder de Martín de la Riva 

Herrera, último representante de la corona 

española, durante sus entradas a las re-

giones selváticas de los ríos Huallaga, 

Santiago, Tigre, Pastaza y el Alto Ma-

rañón desde 1642 a 1665. 

La serie B brinda testimonio de las entra-

das misioneras, las reducciones y el traba-

jo de acción pastoral llevado a cabo por 

los religiosos franciscanos, jesuitas y 

agustinos. Se encuentra conformada por 

las siguientes obras: B-1 Informes de Je-

suitas en el Amazonas, Francisco de Fi-

gueroa, Cristóbal de Acuña y otros. Este 

libro reúne documentos que abarcan el 

primer período de las misiones de la 

Compañía de Jesús en la Amazonía: 1600 

a 1684.  B-2 Diario de un misionero de 

Maynas, P. Manuel Uriarte S.J., describe  

los trabajos misioneros del autor  y otros 

sacerdotes jesuitas durante el periodo 

comprendido desde 1750 hasta 1767. B-3 

Historia de las misiones del convento de 

Santa Rosa de Ocopa, P. José Amich 

OFM., narra la labor misional de los fran-

ciscanos en la selva central del Perú. B-4 

Noticias auténticas del famoso río Ma-

rañón, P. Pablo Maroni S.J., ofrece in-

formación sobre los cien primeros años de 

1638 a 1738 de los misioneros de la 

Compañía de Jesús en la provincia de 

Maynas. B-5 La conquista franciscana 

del Alto Ucayali, Manuel Biedma y otros, 

presenta un conjunto de escritos sobre las 

expediciones franciscanas por el Ucayali, 

durante el siglo XVII. B-6, B-7 y B-8, 

Monumenta histórico-agustiniana de 

Iquitos. Obra dividida en tres tomos. El 

primero muestra  el período 1894-1902 y 

recopila la documentación de los princi-

pales archivos de la Orden Agustina, de la 

Provincia del Ssmo. Nombre de Jesús de 

Filipinas y del Vaticano en torno a los 

movimientos que dieron origen a esta 

circunscripción eclesiástica. El segundo 

aporta los informes, cartas y memorias 

entre los años 1907-1909, poniendo aten-

ción en las dificultades que tuvieron los 

agustinos en los comienzos de su estable-

cimiento en Iquitos. El tercero ofrece los 
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documentos en torno a los conflictos del 

caucho en el río Putumayo desde 1910 

hasta 1915. B-9 y B-10, Crónica de las 

Misiones Franciscanas del Perú del siglo 

XVII y XVIII, Fernando Tena Rodríguez. 

Obra dividida en dos tomos. El primero 

refiere al trabajo de uno de los historiado-

res conventuales menos conocidos de la 

orden franciscana del Perú. Es una des-

cripción de los conocimientos científicos 

y geográficos alcanzados hasta el siglo 

XVIII. El autor se ocupa de los vegetales 

y animales de las Indias y de la Flora y 

Fauna de toda la América del Sur. El se-

gundo es de contenido histórico y brinda 

información sobre el desarrollo de las 

misiones franciscanas en América del 

Sur, excepto Brasil, en los Siglos XVII y 

XVIII, profundizando en las del Perú y 

especialmente en Ocopa. B-11 Noticias 

detalladas sobre el estado de la Provincia 

de Maynas en América Meridional,  

Francisco Xavier Veigl, da a conocer la 

obra de quien fuera un misionero jesuita 

que durante el siglo XVIII permaneció 

por espacio de treinta años en tierras ame-

ricanas.  

La serie C, está conformada por los in-

formes oficiales de funcionarios colonia-

les y republicanos, e integrada por: C-1 

Exploración oficial, Francisco Michelena 

y Rojas, quien  recorrió el río Orinoco y a 

través del río Casiquiare, pasó al río Ne-

gro y de allí al Amazonas. Llegó a Nauta 

y luego bajó por el Amazonas hasta su 

desembocadura en el Océano Atlántico. 

El Viaje fue realizado por el autor en el 

siglo XIX. C-2 Annaes historicos do 

estado do Maranhao, Bernardo Pereira de 

Berredo. Este libro nos brinda informa-

ción sobre el territorio del Estado de Ma-

ranhao y los sucesos más importantes que 

allí acontecieron hasta el año 1718. Serie 

C-3 a C-20, son 18 tomos correspondien-

tes a la Colección de Leyes, decretos y 

resoluciones y otros documentos oficiales 

referentes al Departamento de Loreto, 

Carlos Larrabure y Correa. Son documen-

tos que tienen relación con la Amazonía 

en general. Los mismos fueron publicados 

por primera vez en Lima, Perú, entre 

1905 y 1909, siendo reeditados por el 

CETA en los años 2006 y 2013. 

La serie D contiene trabajos como los de 

Wallace y Bates, cuyas obras fueron de 

gran importancia para Charles Darwin; 

así como también informes de comisiona-

dos extranjeros en búsqueda de rutas co-

merciales y nuevos recursos. Las obras se 

encuentran integradas por: D-1 Del Pací-
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fico al Atlántico y otros escritos, Olivier 

Ordinaire, proporciona una interesante 

información sobre los Campa, Shipibo, 

Conibo y otras etnias amazónicas, así 

como sobre el comercio en la región 

amazónica. D-2 Una narración de los 

viajes por el Amazonas y el Río Negro, 

Alfred R. Wallace, narra el viaje que hizo 

el autor por Amazonía entre 1848 y 1852. 

D-3 y D-4, Exploración del Valle del 

Amazonas, W. M. Lewis Herndon y L. 

Gibbon. Obra dividida en dos tomos. El 

primero ofrece el informe elaborado a 

pedido de la Marina de los Estados Uni-

dos por el Tte. Herndon. Refiere datos 

sobre geografía, recursos naturales y et-

nografía. Este militar recorrió el río Ama-

zonas entre Perú y Brasil. El segundo, 

brinda información sobre su travesía, la 

cual se inició en Tarma observando el 

paisaje del sur del Perú, Bolivia, y del río 

Madeira en Brasil hasta llegar a la des-

embocadura del Amazonas. D-5 En el 

Darién y el Ecuador diario de viaje de un 

naturalista, Enrico Festa, describe deta-

lladamente los lugares que recorrió el 

autor,  así como apuntes de su conviven-

cia con los jíbaros. D-6 Viaje al Perú y al 

río Amazonas, 1827-1832, Eduard Poep-

pig. Este viajero alemán, científico, natu-

ralista y aventurero, hizo extraordinarias 

observaciones sobre el comportamiento 

de la gente y de las especies en sus diver-

sas posibilidades y ámbitos. Estuvo en 

Amazonía, luego de haber recorrido Chile 

de sur a norte. D-7 Exploración de las 

regiones ecuatoriales a lo largo del Napo 

y del río de las Amazonas, Gaetano Oscu-

lati, este viajero italiano exploró las re-

giones del Ecuador a lo largo del río Napo 

llegando hasta el río Amazonas. Realizó 

observaciones sobre la flora y la fauna y 

también describió a los pueblos indígenas. 

D-8 Exploraciones de los Ríos del Sur, 

William Miller, José Domingo Espinar, 

Julián Bovo de Revello, Juan Guillermo 

Nysrom, Hernán Göhring y Nicolás Ar-

mentitia.  La obra describe el brillante 

porvenir del Cuzco basándose en las ven-

tajas que pueden redundar de la utiliza-

ción del inmenso territorio peruano al 

nordeste de sus Andes, regado por el río 

de la Madre de Dios y sus tributarios; 

intentando por dicho río y el del Marañón 

(Amazonas) la navegación a los puertos. 

La serie E trata sobre la explotación de 

productos en la región y está integrada 

por: E-1 El Proceso del Putumayo y sus 

secretos Inauditos Iquitos, Carlos A. 

Valcárcel. El libro ofrece  la reproducción 
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del  informe del juicio a los patrones cau-

cheros cuyo autor fue antes citado. E-2 La 

defensa de los caucheros, Carlos Rey de 

Castro, Carlos Larrabure y Correa, Pablo 

Zumaeta y Julio César Arana. Este volu-

men compila los alegatos y escritos que 

los autores presentaron para defenderse 

de las acusaciones vertidas en contra de 

Julio César Arana por las atrocidades co-

metidas en las haciendas caucheras de 

The Peruvian Rubber Company.  

La serie F, es la que más problemas me-

todológicos conlleva, debido a que los 

nativos no tienen registro escrito. La Sra. 

Alejandra Schindler, quien fuera Directo-

ra de la Biblioteca Amazónica en el año 

2001 en comunicación personal, dijo que 

según los editores esos testimonios deben 

rastrearse en los documentos de juicios 

seguidos por el poder colonial y el poder 

republicano a los indígenas, para encon-

trar en ellos sus declaraciones, por lo tan-

to esa serie no fue editada. 

Pensamos que al ser la historia de los 

pueblos indígenas son historias a las que 

la historiografía no les brindó las herra-

mientas para conocer su historia, y por 

otro lado, su concepción es distinta, mien-

tras que la historia occidental tiene una 

visión rectilínea del tiempo, la historia de 

los pueblos nativos es cíclica (Fernández, 

2016) 

 El Hno. Víctor Lozano Roldán, actual 

Director de la Biblioteca Amazónica en 

agosto de 2023 en comunicación personal 

informó que la responsabilidad de Mo-

numenta Amazónica se traspasará al Cen-

tro Amazónico de Antropología y Aplica-

ción Práctica (CAAAP), y la coordinación 

de un nuevo comité científico, estará a 

cargo del P. Jaime Regan, sacerdote jesui-

ta. 

Por lo tanto, el proyecto no concluyó, 

sobre 160 obras se publicaron 45, es de-

cir, un 28,12%, y a partir de ahora se abre 

una nueva etapa de edición y publicación 

donde la colección continuará. 

 

A modo de conclusión 

El objetivo principal del Proyecto Monu-

menta Amazónica fue reeditar las fuentes 

históricas de los países que conforman la 

cuenca amazónica. 

No obstante, puede afirmarse, que lo más 

importante a partir de aquél es la recupe-

ración de la memoria, que es un proceso 

que abarca toda la temporalidad humana, 

ya que, el conocimiento de lo que pasó, 

tendrá sentido en la proyección hacia el 
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presente, y desde ahí sentará las bases 

para el futuro. 

La estructura de la colección Monumenta 

Amazónica representa lo expuesto en este 

trabajo, que el análisis se encuentra en su 

etapa de tratamiento e indagación docu-

mental, pero lo importante de la misma 

fue el hecho de resguardar la memoria del 

pueblo amazónico. 

Las obras trascienden a los hombres, Mo-

numenta es ejemplo de esto, por lo tanto, 

Monumenta…es monumental!. 
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