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Resumen: El artículo trata en líneas generales de 
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de la Iglesia en el Ecuador en los últimos cincuenta 
años. Indica algunos problemas generales y señala los 
principales aportes por épocas. También se indican 
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abundantes obras.
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introDucción

Hasta el momento la historiografía sobre la Iglesia en el Ecuador carece de una 
bibliografía completa, tan solo se han publicado trabajos parciales, sobre todo en 
relación con alguna comunidad religiosa o algún historiador importante, por ello 
en esta oportunidad se ha tratado de comenzar a llenar este vacío.
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En verdad, sí se han publicado varias bibliografías históricas, en ellas se puede 
encontrar casi completa la producción sobre el tema de este trabajo. La clásica, 
y no actualizada es la trabajada por Robert E. Norris 1. Norris también editó un 
muy útil índice de los artículos publicados en el Boletín de la Academia Nacional de 
Historia, en el cual han aparecido diversos estudios y documentos sobre historia de 
la Iglesia 2. La labor fue continuada por Jorge Villalba y Enrique Muñoz Larrea en 
dos obras posteriores 3. En esta última las diferentes entradas se hallan acompaña-
das por comentarios, elaborados por los ayudantes en la empresa, que no siempre 
llenan los requisitos de la objetividad y del respeto por el pensamiento de la obra 
del autor en cuestión. Sin embargo cumple el propósito de poner al alcance de 
todos la producción histórica de la centenaria Academia Nacional de Historia del 
Ecuador.

Es de utilidad el compendio sobre bibliografías publicado por dos historia-
dores muy empapados del tema, Michael T. Hamerly y Miguel Díaz Cueva 4. Allí 
los autores asientan una verdad general que se aplica con total exactitud al tema 
de la Historia de la Iglesia en el Ecuador: «La escasez de bibliografías de regio-
nes, provincias, ciudades y pueblos puede no aparentar ser un problema mayor, 
empero las publicaciones que se realizan en las ciudades menores y pueblos del 
país por lo general no llegan a las ciudades mayores y consecuentemente escapan 
al conocimiento de los interesados... También se debe nota que ni siquiera todas 
las publicaciones hechas en las tres ciudades mayores (Guayaquil, Quito y Cuenca) 
circulan entre sí... Por tanto, es tan difícil para los ecuatorianistas como para los 
propios ecuatorianos mantenerse al tanto de los nuevos artículos, contribuciones 
a antologías, libros y revistas que salen» 5. Esta afirmación vale más aún para las 
publicaciones sobre la Iglesia, pues se vuelve imposible, sin el tópico «casi», conse-
guir publicaciones sobre temas provincianos o lugareños: historias de parroquias, 
biografías de preclaros católicos, crónicas de religiosos...

 1 Robert E. norriS, Guía bibliográfica para el estudio de la historia ecuatoriana, Institute of Latin 
American Studies, Texas, Universidad de Texas, 1978.

 2 Id., Indice del Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos (1918-1920) y del 
Boletín de la Academia Nacional de Historia (1920-1970), Tirada aparte de la Revista del Archivo 
Histórico del Guayas, 2-3 (VI 1973), pp. 27-124, Publicaciones del Archivo Histórico del Guayas, 
Guayaquil, 1973.

 3 Jorge viLLaLba S.J., Índice General del Boletín de la Academia Nacional de Historia 1918-1998, 
Quito, 2003. Academia Nacional de Historia (Enrique MuñoZ Larrea [ed.] –no aparece en 
los créditos–), 100 años. Academia Nacional de Historia. Catálogo Analítico de sus Boletines, Quito, 
2009.

 4 Michael T. haMerLy y Miguel DíaZ cueva, Bibliografía de bibliografías ecuatorianas 1885-2010, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Corporación Editora Nacional, Quito, 2013.

 5 Ibid., p. 58 s.
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Dentro de la comunidad de historiadores ecuatorianos el tema de la Histo-
ria de la Iglesia en nuestro país no ha merecido atención especial, con la lógica 
excepción de los católicos, tanto eclesiásticos como seglares, como se verá a lo 
largo de este artículo. Tan en así que en algún trabajo de recapitulación de la la-
bor historiográfica ecuatoriana ni siquiera se aborda el tema de manera específica, 
aunque es evidente su relación con la temática general y con la cultural, social y 
económica en particular 6. Esta actitud se debe, sin lugar a dudas al clima contra-
rio a la Iglesia Católica, y en general a la religión, que domina en el ámbito de la 
«cultura» ecuatoriana, en el cual pareciera que se mantienen criterios de hace un 
par de siglos sobre el tema. No ha sido posible desmontar un «Himalaya de men-
tiras» acumulado desde fines del siglo xix hasta hoy. Esto no quita que se hayan 
publicado algunas obras de reconocidos historiadores con una marcada tendencia 
anticatólica o anticlerical, pero lo que más llama la atención en casi todos sus tra-
bajos es el desconocimiento casi total de aspectos elementales de la Fe Católica o 
la credulidad cuando de viejas calumnias se trata, por ejemplo la papisa Juana o la 
afirmación de que la Iglesia sostenía en la Edad Media que la mujer no tiene alma.

En relación con los archivos también caben algunas notas. En diversas dió-
cesis se han centralizado desde hace algunos años, por ello en las ciudades sede se 
puede consultar la documentación episcopal y parroquial 7. Sin embargo se carece 
de catálogos publicados y de personal especializado. Otro problema consiste en los 
horarios de atención, insuficientes e incómodos por decir lo menos. En general las 
comunidades religiosas se han preocupado por la conservación de sus repositorios 
documentales, en algunos casos desde hace varios siglos. Se distinguen los archivos 
de los jesuitas, dominicos y mercedarios, entre las órdenes más antiguas; entre las 
comunidades más modernas conservan con esmero sus documentos los hermanos 
de las Escuelas Cristianas y los salesianos, entre otros.

Casi todos los archivos eclesiásticos del Ecuador han sufrido pérdidas por 
diversos motivos, en ciertos casos fortuitas, en otros dolosas. En primer lugar se 
han dado destrucciones debidas a las guerras civiles, sobre todo a fines del siglo xix 
y comienzos del xx, en que la soldadesca liberal usaba los «papeles viejos» para 

 6 Por ejemplo tiene lagunas inexplicables Jorge núñeZ SáncheZ, La actual historiografía ecuatoria-
na y ecuatorianista, en Id. (comp.), Antología de Historia, Quito, 2000, pp. 9-46. En cambio sí cita 
algunos trabajos Rosemarie terán naJaS, La historia económica y social sobre la época colonial ecuato-
riana: un balance de la producción historiográfica en los últimos 25 años, en Procesos, Revista Ecuatoriana 
de Historia, 5 (1994), pp. 29-52. En ninguno de estos resúmenes se cita la Revista de la Academia 
Ecuatoriana de Historia Eclesiástica.

 7 Christian voGeL, Los archivos coloniales del Ecuador, en Revista del Instituto Ecuatoriano de Historia 
Eclesiástica, 1 (1974), pp. 191-227.
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alimentar fogatas o los destruía por simple vandalismo anticatólico (tal pasó con el 
riquísimo Archivo de la Curia Metropolitana de Quito, quemado en parte, junto 
con muchos libros de la Biblioteca del Clero en 1897). También hubo saqueos 
intencionados con fines monetarios, de ellos han sido víctimas casi todos nuestros 
archivos. Tan solo como ejemplo: en la Universidad de Indiana existe documen-
tación que un tiempo perteneció al Archivo de la Curia Metropolitana 8. ¿Cuándo 
salieron de allí y quién se los llevó?

Dado el sistema de Patronato imperante no solo durante la época colonial 
sino a lo largo de casi todo el siglo xix, es de consulta obligada el Archivo Nacional 
de Historia, con sede en Quito, con abundante documentación, aunque también 
ha sido esquilmado. El Archivo Histórico del antiguo Banco Central, hoy en el 
Ministerio de Cultura, posee material interesante para la Historia de la Iglesia. En 
Guayaquil funciona el Archivo Histórico del Guayas y en otras ciudades los res-
pectivos archivos de la Casa de la Cultura (Cuenca, Riobamba...) en diferentes 
estados de mantenimiento y de servicio al público.

i. aPorteS MáS SiGnificativoS

Sin lugar a dudas la historiografía acerca de la Iglesia en el Ecuador experimentó un 
cambio positivo y un avance innovador gracias a un par de circunstancias. En pri-
mer lugar la fundación en 1974 del Instituto Ecuatoriano de Historia Eclesiástica, 
el cual en 2000 pasó a convertirse en Academia, que publica una Revista anual. Esta 
revista se ha convertido en el medio normal para la divulgación de estudios sobre el 
tema. Sin embargo es de justicia acotar que los artículos no siempre han estado a la 
altura deseada, y se pueden encontrar en ella aportes muy poco significativos. En 
todo caso, en términos generales ha contribuido de manera eficaz al progreso de 
la investigación sobre la Historia de la Iglesia en el Ecuador 9. En el número 25 se 
publicó un Índice de las publicaciones en dicha revista 10.

Es de lamentar el desnivel entre contribuciones, pues no siempre alcanzan 
las cotas mínimas requeridas. Esto se debe, en parte, a la ausencia de un comité 
editor que avale los artículos presentados. Al presente se ha iniciado un proceso de 

 8 Cfr. Pedro PorraS, Manuscritos ecuatorianos en la Biblioteca Lilly de la Universidad de Indiana, en 
Boletín de la Academia Nacional de Historia, 117 (1971), pp. 171-174.

 9 Revista del Instituto Ecuatoriano de Historia Eclesiástica, 1 (1974) hasta 19 (1999); luego Revista de la 
Academia Ecuatoriana de Historia Eclesiástica, 20 (2000) hasta 28 (2010). En curso de publicación 
uno nuevo. Editada en Quito.

10 Patricia roSero, Índice de la Revista de la Academia Ecuatoriana de Historia Eclesiástica Nros. 1 al 24, 
en Revista de la Academia, 25 (2006), pp. 198-236.

Libro Ahig_24_2015.indb   200 06/05/15   08:48



AHIg 24 / 2015 201

LA HISTORIOGRAFÍA DE LA IGLESIA EN EL ECUADOR EN LOS ÚLTIMOS CINCUENTA AÑOS

cambio para corregir esta falencia. Sin embargo, sí se han publicado aportes muy 
significativos para el conocimiento del tema que nos ocupa, los cuales se señalarán 
en los acápites respectivos. Con imparcialidad se debe decir que no merecen men-
ción muchos discursos conmemorativos ni de bienvenida a nuevos académicos, 
tampoco recensiones de libros, noticias y notas necrológicas. Igual criterio se ha 
de aplicar a los trabajos sobre Historia de la Iglesia aparecidos en el Boletín de la 
Academia Nacional de Historia.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, por iniciativa de Mons. José Mario 
Ruiz Navas, en ese entonces su presidente, constató la perentoria necesidad de 
publicar una Historia de la Iglesia en el Ecuador completa, académica, rigurosa 
y actualizada. El Ecuador no contaba con una obra de esa naturaleza y tampoco 
se había intentado en los últimos cincuenta años. Para ello pidió la colaboración 
de la Academia Ecuatoriana de Historia Eclesiástica ya mencionada. Quien en 
ese entonces fungía de Director de la Academia Nacional de Historia, Dr. Jor-
ge Salvador Lara, se ofreció para dirigirla, con lo cual la responsabilidad dejó de 
pertenecer a la Academia de Historia Eclesiástica. Mons. Ruiz en la Presentación 
dice «Encomendé la realización de esta amplia tarea a la academia (sic) de Historia 
Eclesiástica Ecuatoriana (sic) y la coordinación al Dr. Jorge Salvador Lara, enton-
ces su Presidente». Pero quien fungía de Directora de la Academia Ecuatoriana de 
Historia Eclesiástica era la Dra. Isabel Robalino B. Esta última Academia tan solo 
se ha empeñado en la publicación de los volúmenes que faltan. Lamentablemente 
por el fallecimiento del Dr. Salvador Lara no se lograron rescatar los originales ya 
escritos para el tomo vi, correspondiente a la revolución Liberal y que los autores 
ya habían entregado al editor.

Esta Historia de la Iglesia Católica en el Ecuador 11 nació con varias falencias 
estructurales y conceptuales. En primer lugar no se establecieron con claridad los 
criterios teóricos y operativos, ni las exigencias científicas, ni los ámbitos infal-
tables, ni las prioridades pastorales a las cuales debía adecuarse. En segundo, se 
incorporaron textos escritos años antes, sin la debida explicación introductoria, sin 
evidenciar las razones de esa incorporación, sin notas aclaratorias; por ello la His-
toria nació carente de total y auténtica actualización 12; por ejemplo, en el primer 

11 conferencia ePiScoPaL ecuatoriana, Jorge SaLvaDor Lara (ed.), Historia de la Iglesia en el 
Ecuador, 5 t., Quito, 2001-2005.

12 El formato editorial tampoco corresponde a la realidad ecuatoriana y a los fines que la Historia 
debía haber alcanzado, pues fue editada en tomos grandes, con papel pesado, amplios márgenes, 
lo cual encareció la edición y la alejó del gran público. Por lo demás, su distribución y mercadeo 
fue muy deficiente. De hecho, a su lanzamiento acudieron poquísimas personas, sin contar los 
señores obispos, quienes clausuraban una de sus reuniones periódicas.
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tomo aparecen quince artículos de autores ya fallecidos al momento de redactarse 
la obra y publicados años y hasta décadas antes y nueve elaborados para ella. No 
se considera producciones de los últimos cincuenta años. La limitación espartana 
en el número de páginas para cada artículo desembocó en el hecho de que varias 
contribuciones quedaran reducidas casi a resúmenes insuficientes, aunque se die-
ron desigualdades notorias. La Academia Ecuatoriana de Historia Eclesiástica se 
halla empeñada en publicar dos volúmenes finales, indispensables para que la obra 
alcance su culminación, tanto más que estos volúmenes tratarán de una época muy 
difícil para la Iglesia por el triunfo de liberalismo radical y jacobino, a inicios del 
siglo xx, con sus secuelas hasta el día de hoy.

El Departamento de Ciencias Históricas de la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, en Quito, fundó hacia 1980 la Carrera de Historia para profesionales, 
separándola de la Pedagogía; la Carrera quedó a nivel de Licenciatura porque el 
Doctorado fracasó por diversos motivos, intrínsecos y extrínsecos. Aunque en el día 
de hoy tiene muy pocos estudiantes por la general indiferencia de la sociedad por el 
pasado, como consecuencia del impacto durísimo del pensamiento posmoderno, en 
sus primeros años dio muchas esperanzas para el surgimiento de nuevos historiado-
res que tomen la posta de los mayores y consagrados. Sin embargo, la gran mayoría 
de los egresados de ese Departamento no se dedican al cultivo de la Historia de la 
Iglesia, salvo excepciones (Patricio Guerra, Adriana Pacheco, Amílcar Tapia) 13.

ii. hiStoriaS GeneraLeS

Como se ha visto, la única Historia que pretende abarcar toda la Historia de la 
Iglesia en el Ecuador se halla todavía inconclusa. A ello se une que la historiografía 
sobre este importantísimo asunto carece todavía de un manual para el uso del gran 
público o de los estudiantes que abarque la totalidad de su historia desde la primera 
evangelización hasta el día de hoy. Antes de la época que nos ocupa se iniciaron un 
par de proyectos, ya antiguos, pero no culminaron. Tan solo se ha publicado una 
aproximación, que no pretende tocar todos los aspectos ni su completa evolución 
temporal. Su intención, y su nombre lo indica, se redujo a proponer a los interesa-
dos en el asunto una guía para conocer ciertos temas cruciales. El libro incluye una 
corta antología de textos desde 1533 a 1985 y un glosario mínimo 14. Esta falencia 
de un manual útil y completo merece ser corregida con urgencia.

13 Sus principales aportes aparecen en los acápites pertinentes.
14 Carlos freiLe, Hitos de la Historia de la Iglesia en el Ecuador, Quito, 2010, pp. 160.
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iii. La PriMera evanGeLiZación

En este campo destacan dos obras, las de Mateus y Burgos, la primera fue editada 
en 1961 en Salamanca, pero se ha incluido porque en el Ecuador no fue conoci-
da. Ambas usan documentación primaria. La segunda es obra de un antropólogo, 
por lo cual tiene esa visión del proceso de evangelización. A ellas se unen otros 
trabajos muy solventes 15. La participación del representante ecuatoriano en el 
Congreso Internacional querido por el papa Juan Pablo ii con motivo del Quinto 
Centenario de la llegada de los europeos a este continente no tuvo relevancia por 
tratarse de una persona sin preparación específica en el tema, por ello su ponencia 
careció de relevancia. Cabe señalar que a nivel nacional esta recordación pasó des-
apercibida por razones políticas, unidas a los prejuicios antiespañoles y anticatóli-
cos de los intelectuales dominantes en el país.

iv. eL PerioDo coLoniaL

Entre los historiadores de la Iglesia ecuatorianos se ha dado una cierta predilec-
ción por esta época. Por ello las publicaciones han sido en algo más numerosas. 16 
Bastaría repasar la lista de autores para constatar la presencia reiterada de algunos 
de ellos, quienes dieron aportes valiosísimos al estudio de la Historia de la Iglesia, 
aunque también incursionaron en otros ámbitos como la Historia del Arte, del Es-
tado, de la Sociedad, algunos son o fueron historiadores tradicionales (A. Moreno, 
Vargas, Villalba), en sus obras a veces se detecta falencias en el uso y cita de fuentes, 
se citan tan solo ejemplos de su contribución, otros han renovado el uso de las 
fuentes y su interpretación (J. Moreno). En algunas obras se ha dado importancia 
a la labor de la Iglesia en beneficio de los más pobres y explotados, también para 
aclarar ideas enturbiadas por la constante propaganda contraria, dentro de este 

15 Augusto E. aLbuJa, Doctrinas y parroquias del obispado de Quito en la segunda mitad del siglo xvi, 
Quito, 1998, pp. 498. Hugo burGoS G., Ph.D., Primeras doctrinas en la Real Audiencia de Quito 
1570-1640, Quito, 1995, pp. 488. Jorge Moreno eGaS, Las doctrinas del Quito en los Siglos xvi y 
xvii, en Revista del Instituto Ecuatoriano de Historia Eclesiástica, 11 (1991), pp. 21-112, y en Historia 
de la Iglesia Católica en el Ecuador, t. 1 (2001), pp. 395-484. José María varGaS O.P., La evangeli-
zación en el Ecuador, Quito, 1978, pp. 82.

16 Félix carMona Moreno O.S.A., Acción pastoral de Luis López de Solís, iv obispo de Quito, Biblio-
teca «La Ciudad de Dios», Real Monasterio de El Escorial, 1980, pp. 118. Eugenio eSPeJo, 
Defensa de los Curas de Riobamba (1786), Carlos freiLe (ed.), Quito, 1997, pp. 277 + Índice. José 
María varGaS O.P., El primer Sínodo de Quito, en Revista del Instituto, 3 y 4 (1978), pp. 5-68. Jorge 
viLLaLba S.J., Los sínodos quitenses del Obispo Luis López de Solís: 1594 y 1596, en Revista del Insti-
tuto, 3 y 4 (1978), pp. 69-198.
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asunto un tema primordial es el de las cofradías, de especial influencia en el pueblo 
llano hasta su desaparición en su forma tradicional 17.

Dada la importancia que tuvieron las misiones en la región amazónica fun-
dadas y mantenidas desde Quito durante todo el período colonial, este ha sido un 
tema de interés y que ha producido tanto publicaciones de documentos como de 
estudios interesantes 18.

No han faltado también publicaciones desde la otra orilla 19 sobre todo en 
referencia a la mujer en esta época, pero como ya se indicó se constata falta de co-
nocimientos básicos sobre los contenidos de las enseñanzas de la Iglesia Católica, 
lo cual produce incomprensión o interpretaciones antojadizas de ciertas realidades.

v. La inDePenDencia

En 2009 el Ecuador recordó de manera modesta el bicentenario del primer go-
bierno autónomo y elegido por los vecinos de América del Sur que se estableció 
en Quito en agosto de 1809. Con este motivo hubo algún congreso de carácter 
general, en el campo del papel crucial de la Iglesia en esos acontecimientos las 
publicaciones fueron pocas, de entre ellas resaltamos dos trabajos (Tapia y J. Mo-
reno), el primero sin mayores novedades en cuanto a las fuentes y el segundo con 
el aporte de documentos inéditos. Ambos pueden ser consultados para desvirtuar 
la vieja calumnia de que la Iglesia Católica se opuso a la Independencia 20.

17 Carlos freiLe, La Iglesia ante la situación colonial, Quito, 2003, pp. 200. Patricio Guerra, La Cofradía 
de la Virgen del Pilar de Zaragoza de Quito, Quito, 2000, pp. 130. Jorge Moreno eGaS, La Cofradía y 
la Hermandad de los Maestros tejedores de Quito, en Revista del Instituto Ecuatoriano de Historia Eclesiásti-
ca, 13 (1993), pp. 105-130; Id., La Cofradía de Santiago Apóstol de Otavalo 1620-1710: Una aproxima-
ción a su estudio, en Revista de la Academia, 25 (2006), pp. 85-115. Juan viLLeGaS S.J., La Congregación 
o Esclavitud Nuestra Señora de Loreto, Quito, Siglos xvii y xviii, Montevideo, 1985, pp. 48.

18 Julián bravo S.J. (ed.), Las Misiones de Mainas de la Antigua Provincia de Quito de la Compañía de 
Jesús. A través de las cartas que los Misioneros Alemanes que en ellas se consagraron a su civilización y 
evangelización 1685-1757, Quito, 2007, pp. 417. Lorenzo García O.C.D., Historia de las Misiones 
en la Amazonía Ecuatoriana, Quito, 1985, 440. Francisco MiranDa ribaDeneira, Crisis en las 
misiones y mutilación territorial, Quito, 1986, pp. 202.

19 Samuel Guerra B., La Iglesia en los siglos del coloniaje hispánico, en Enrique ayaLa Mora (ed.), Nueva 
Historia del Ecuador, 5 (1983), pp. 57-92. Tatiana hiDrovo quiñóneZ, Evangelización y religiosidad 
indígena en Puerto Viejo en la época colonial, Quito, 2003, pp. 125. Jenny LonDoño LóPeZ, ¿Ángeles 
o demonios? Las mujeres y la Iglesia en la Audiencia de Quito, Guaranda, 1995, pp. 121; Id., La vida en 
los monasterios femeninos quiteños, en Jorge nuñeZ (comp.), Historia Antología, Quito, 2000, pp. 149-
166; Id., La santidad como ideal femenino en la Colonia, en Boletín Academia, 190 (2014), pp. 49-66.

20 Carlos freiLe, Aproximación a la figura de José Cuero y Caicedo, Obispo Patriota, en vv.aa., Autores 
y Procesos de la Revolución Quiteña, Quito (2009), pp. 225-234; Id., Los Próceres de agosto: vecinos, 
ciudadanos y creyentes, en Boletín de la Academia Ncional de Historia, 184 (2011), pp. 15-36; Id., Los 
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vi. La orGaniZación De La rePúbLica y eL eStaDo confeSionaL

Para esta etapa de nuestra historia no hemos contado con aportes actualizados, 
el más importante es el de King, que merece continuación, pues los mejores se 
deben a la etapa anterior, pero algo se ha escrito sobre todo acerca de temas 
como la organización de la Iglesia y la educación en esos tiempos. Existen varios 
trabajos dignos de tenerse en cuenta, algunos de escasa divulgación 21. Merece 
destacarse el tema de los sínodos, antes totalmente inexplorado, con J.C. Flores a 
la cabeza 22. Queda por publicar mucho sobre la labor de los eclesiásticos y de los 
gobernantes católicos en beneficio de los más pobres y abandonados, en especial 
los indígenas, tanto los amazónicos, esclavizados por los caucheros, como los 
serranos, sujetos a sistemas inhumanos de explotación.

vii. eL eStaDo Laico

El autor más importante, sin lugar a dudas, y de enorme mérito, Santiago Castillo 
i. ha publicado varios trabajos, tanto para aclarar las problemática general de la 
época, como para estudiar las dificultades a las que se enfrentó la Iglesia 23. Otros 

factores fundantes de la nación ecuatoriana ayer y hoy. Aproximación prospectiva, en vv.aa., Bicentenario 
y Cristianismo. La presencia cristiana en la Independencia de las naciones americanas, Bogotá (2011), 
pp. 267-288. Jorge Moreno eGaS, Del púlpito al Congreso. El clero en la revolución Quiteña, Quito, 
20112, pp. 242. Amílcar taPia, La Iglesia y su participación en la independencia ecuatoriana, Loja, 
2012, pp. 320. Jorge viLLaLba S.J., Enfrentamiento Masonería-Iglesia en el Ecuador durante la Inde-
pendencia, en Historia de la Iglesia Católica en el Ecuador, t. 4 (2005), pp. 2093-2104; Id., Prohibición 
de las Sociedades Secretas, en Historia de la Iglesia Católica en el Ecuador, t. 4 (2005), pp. 2105-2116; 
Id., Relaciones de la Santa Sede con la República Colombiana en los años de la lucha por la Independencia, 
en Historia de la Iglesia Católica en el Ecuador, t. 4 (2005), pp. 2117-2138.

21 María Cristina cárDenaS reyeS, Miguel DíaZ cueva y Luis Alberto Luna tobar O.C.D., 
Cultura política e Iglesia. Fray Vicente Solano y la formación del Estado Nacional Ecuatoriano, Cuen-
ca, 1996, pp. 525. Severo GoMeZJuraDo S.J., La Consagración, Quito, 1973, pp. 398. William 
M. KinG, La Iglesia Ecuatoriana y las relaciones con el Estado durante el gobierno de García Moreno 
(1859-1863), en Boletín Academia, 125 (1975), pp. 162-187; 126 (1975), pp. 120-133; 127-128 
(1976), pp. 667-78; 129-130 (1977), pp. 185-214; 133-134 (1979), pp. 47-67. Jorge SaLvaDor 
Lara, Política cristiana según el pensamiento de García Moreno, en Historia de la Iglesia Católica en el 
Ecuador, t. 5 (2005), pp. 2581-2604.

22 Juan Carlos fLoreS chacon, Los Concilios Provinciales Quitenses de la Era Republicana (1863, 
1869, 1873, 1885), Tesis de Doctorado, Pamplona, 2004, pp. 278. Carlos freiLe, Los Conci-
lios Provinciales Quitenses del siglo xix, en Historia de la Iglesia Católica en el Ecuador, t. 5 (2005), 
pp. 2493-2508; Id., Los primeros sínodos de la Diócesis de Riobamba (Bolívar 1869-1891, en Revista de 
la Academia, 25 (2006), pp. 49-65.

23 Santiago caStiLLo iLLinGWorth, Provisión de sedes episcopales en el Ecuador bajo el nuevo régi-
men liberal (1895-1922), Estratto della Tesi di Dottorato, Roma, 1987, pp. 94; y en Boletín de la 
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estudiosos también han puesto su grano de arena para la mejor comprensión de 
la persecución religiosa en tiempos del alfarismo (Benítez, Creamer, Egas) 24. Este 
es un tema merecedor de mayores estudios, sobre todo por la política de silencio 
reinante entre los historiadores laicistas, dominantes en el medio. El gran público 
ignora las prisiones, destierros y hasta asesinatos de sacerdotes ocurridos en los 
inicios de la revolución liberal jacobina. Un caso especial, el de la expulsión de 
los salesianos ha sido contado por testigos coetáneos pero publicado muchos años 
después. Sobre este tema queda abundante material inédito y publicaciones de la 
época que merecen un análisis crítico concienzudo para darlo a conocer a los estu-
diosos y al gran público.

El espinoso asunto de las relaciones de la Iglesia con el estado laico ha sido 
tocado por J. Tobar en varias de sus obras sobre esta época, desde el punto de vis-
ta católico; desde el otro existe la obra dedicada al tema con la figura central del 
arzobispo Federico González Suárez 25. Desde el ángulo jurídico, las obras más 
importantes y de vigencia permanente fueron escritas por J. Larrea 26. Es de justi-

Academia Nacional de Historia, 151-152 (1988), pp. 221-287; Id., Los informes de monseñor Juan 
Bautista Guidi, encargado de negocios de la Santa Sede. 1898, en Boletín de la Academia Nacional de 
Historia, 157-158 (1991), pp. 189-242; Id., El liberalismo y la Iglesia en el Ecuador, en Revista del 
Instituto Ecuatoriano de Historia Eclesiástica, 14 (1994), pp. 155-178; Id., Las relaciones diplomáticas 
entre la Santa Sede y la república del Ecuador: razón de ser y desarrollo histórico, en Boletín de la Acade-
mia Nacional de Historia, 163-164 (1994), pp. 469-472; Id., La Iglesia y la Revolución Liberal, Quito, 
1995, pp. 349; Id., La misión diplomática de Mons. Pedro Gasparri en el Ecuador, las Conferencias de 
Santa Elena (1901), en Revista del Instituto Ecuatoriano de Historia Eclesiástica, 17 (1997), pp. 245-
290; Id., Documentos para la historia del sacrilegio de Riobamba, en Revista del Instituto Ecuatoriano 
de Historia Eclesiástica, 17 (1997), pp. 305-316; Id., La Iglesia y el Estado en Ecuador y Perú hacia 
1898. Los informes de fin de misión de Monseñor José Macchi, Delegado Apostólico, en Revista del 
Instituto Ecuatoriano de Historia Eclesiástica, 18 (1998), pp. 37-75; Id., Los informes de Mons. Juan 
Bautista Guidi, encargado de negocios de la Santa Sede. 1898 situación religiosa del Ecuador, en Boletín 
de la Academia Nacional de Historia, 174-175 (2003-2004), pp. 29-78; Id., González Suárez, el Obis-
po, en Boletín de la Academia Nacional de Historia, 167-168 (2004), pp. 41-54; Id., El Memorándum 
reservado de Mons. Manuel María Pólit, en Boletín de la Academia Nacional de Historia, 178 (2007), 
pp. 243-258.

24 José beníteZ S.J., Testigos del 4 de mayo de 1897: La verdad sobre el 4 de mayo de 1897, Quito, 1997, 
pp. 202; Id., P. José Moscoso S.J. Pinceladas de su personalidad, en Revista del Instituto Ecuatoriano de 
Historia Eclesiástica, 18 (1998), pp. 229-249. Pedro creaMer S.D.B., Persecución y expulsión de los 
Salesianos, en Revista de la Academia, 27 (2008), pp. 155-173. Víctor M. eGaS y Juan B. fran-
ceSia (Juan bottaSSo, comp.), Cuando el premio es el destierro. Luis Calcagno, fundador de la obras 
salesiana en el Ecuador, Quito, 1994, pp. 459 + Índice. 

25 Enrique ayaLa Mora (ed.), Federico González Suárez y la polémica sobre el Estado laico, Quito, 1980, 
pp. 516.

26 Mons. Juan Larrea hoLGuín, Del Patronato al Modus Vivendi – Relaciones de la Iglesia y el Estado 
en el Ecuador, en Revista del Instituto, 2 (1976), pp. 7-23; Id., La Iglesia y el Estado en el Ecuador, 
Quito, 1988, pp. 262; Id., La Constitución Garciana de 1861, en Historia de la Iglesia, t. 5 (2005), 
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cia resaltar la labor de investigación sobre el tema del mundo obrero y la Iglesia 
llevada adelante por Isabel Robalino, cuyas obras también desvirtúan muchos 
infundios y llenan lagunas en ese campo 27.

viii. teMaS MonoGráficoS

Una abundante bibliografía se ha dedicado a las comunidades religiosas, por cuan-
to sus miembros se han esmerado en dar a conocer su desarrollo, así como sus 
dificultades, a lo largo de los años 28. De hecho, es imposible comprender no solo 
la evolución de la presencia de la Iglesia en cuanto mensajera de Jesús, sino la 
configuración misma de la cultura ecuatoriana, de la lucha por la justicia, sin tener 
en cuenta a las comunidades religiosas, aunque en la actualidad hayan perdido 
protagonismo.

pp. 2313-2326; Id., Concordato entre el Ecuador y la Santa Sede, en Historia de la Iglesia, t. 5 (2005), 
pp. 2339-2352; Id., La Constitución de 1869, en Historia de la Iglesia, t. 5 (2005), pp. 2399-2402. Ju-
lio terán Dutari (ed.), La Iglesia y el Estado en el Ecuador, Quito, 1976, pp. 136; Id. (ed.), Sim-
posio Sudamericano Alemán sobre Iglesia y Estado, Quito, 1980, pp. 420. Julio tobar DonoSo, La 
legislación liberal y la Iglesia Católica en el Ecuador. Estudio Histórico-Jurídico, Quito, 2001, pp. 478 + 
Índice.

27 Isabel robaLino boLLe, Presencia de la Iglesia en la sociedad y en el campo político en el siglo xx, en 
Revista del Instituto Ecuatoriano de Historia Eclesiástica, 9 (1988), pp. 73-90; Id., El Sindicalismo en el 
Ecuador, Quito, 1992, pp. 261; Id., Los orígenes del sindicalismo en el Ecuador y el nacimiento de la cedoc, 
en Boletín de la Academia Nacional de Historia, 165-166 (1996), pp. 194-214; Id., El apostolado laical en 
el Ecuador, en Revista de la Academia Ecuatoriana de Historia Eclesiástica, 20 (2000), pp. 35-46.

28 Guillermo cabaLLero O.C.D., Los Carmelitas Descalzos en la Presidencia de Quito, en Historia de 
la Iglesia Católica en el Ecuador, t. 2 (2001), pp. 697-701. Félix carMona Moreno O.S.A., Los 
Agustinos en Guayaquil, en Revista de la Academia Ecuatoriana de Historia Eclesiástica, 20 (2000), 
pp. 53-80. Id., Los Agustinos en la Colonia, en Historia de la Iglesia Católica en el Ecuador, t. 2 (2001), 
pp. 637-647. Ricardo chaMorro arMaS O. de M. (ed.), Crónicas Religiosas de la Provincia Mer-
cedaria Ecuatoriana Siglos xvi y xvii Escritas por R.P. Visitador Apostólico Benjamín Rencoret, Quito, 
2014, pp. 383 + viii. Rodolfo eLburu O.F.M.Cap., Los Capuchinos en nuestro país, en Historia de 
la Iglesia Católica en el Ecuador, t. 5 (2005), pp. 2811-2816. Antonio Guerriero S.D.B. y Pedro 
creaMer S.D.B., Un siglo de presencia salesiana en el Ecuador 1888-1988. El proceso histórico, Quito, 
(1997), pp. 374. Carlos Manuel Larrea, Fundación del primer Monasterio de Carmelitas en el Ecua-
dor, Quito, 1974, pp. 107. Francisco MiranDa ribaDeneira, Las religiosas del Buen Pastor en el 
Ecuador, Rasgos históricos, en Revista del Instituto, 1 (1974), pp. 97-156. Eduardo MuñoZ borrero 
fSc, El Instituto de «La Salle» en el Ecuador 1863-1998, Quito, 1998, pp. 515 + Índice. Sor Beatriz 
navarro, Las Hijas de María Auxiliadora, en Revista del Instituto Ecuatoriano de Historia Eclesiástica, 
15 (1995), pp. 109-117. Adriana Pacheco buStiLLoS, Historia del Convento del Carmen Alto, 
Quito, 2000, pp. 152. Luis Octavio Proaño O.M., La Recolección Mercedaria de El Tejar, Quito, 
1994, pp. 404; Id., Historia de la Provincia Mercedaria de Quito Siglo xx, Quito, 2000, pp. 908. Nés-
tor Rivera C.S.S.R., Los Redentoristas en el Ecuador, en Historia de la Iglesia Católica en el Ecuador, 
t. 5 (2005), pp. 2807-2810.
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En cuanto a la acción pastoral de obispos y sacerdotes los libros publicados 
sobre la época colonial son abundantes 29, pero los referentes a la republicana no 
llegan a la decena, algunos son producto de trabajos conjuntos, otros de labor indi-
vidua 30. Lo mismo puede decirse de las vidas de personas santas o que se hallan en 
proceso de canonización. Con todo, pareciera que varias de estas obras necesitan 
de un mayor aparato crítico 31.

A pesar de la singular importancia de la religiosidad popular en nuestro país, 
en los últimos años se han publicado muy pocos estudios históricos solventes sobre 
el tema 32 (y los que hubiesen aparecido en provincias no se conocen en la capital, 
como ya se mencionó); pues la mayoría no pasan de devocionarios o de narraciones 
sin aparato crítico.

De igual manera no se encuentran estudios profundos sobre el fenómeno 
evidente de la penetración del protestantismo, sobre todo las sectas evangélicas 
radicales, de tanta trascendencia en la vida religiosa del país 33.

29 Joseph M. barnaDaS, El P. Mario Cicala (1718-?) y su obra, en Boletín de la Academia Nacional 
de Historia, 107 (1966), pp. 93-106. Agustín Moreno ofM, Fray Jodoco Rique y Fray Pedro Go-
cial. Apóstoles y Maestros Franciscanos de Quito 1535-1570, Quito, 1998, pp. 418. José María var-
GaS O.P., Biografía de Fray Pedro Bedón, O.P., Quito, 1965, pp. 116.

30 Luis ariaS aLtaMirano, Diccionario Biográfico del Clero secular guayaquilense 1820-1970, Guaya-
quil, 1970, pp. 307. Obra muy útil. Alessandro beZZi, Giacinto Pancheri: l’ avventura di una vita, 
Trento, 2004, pp. 255. Carlos freiLe, Mons. Pedro Schumacher, Testigo de la Fe, Portoviejo, 2002, 
pp. 27. inStituto DioceSano De PaStoraL De riobaMba – ceP, Leonidas Proaño 25 años 
obispo de Riobamba, Riobamba-Lima, 1979, pp. 293. Wilfrido Loor M., Monseñor Arsenio Andrade, 
Quito, 1970, pp. 316. Jorge viLLaLba S.J., Federico González Suárez, su juventud, los diez años en 
la Compañía de Jesús, 1862-1872, sus primeros escritos, en Revista del Instituto Ecuatoriano de Historia 
Eclesiástica, 1 (1974), pp. 47-96.

31 Vicente anDino ZabaLa C.SS.R., El misionero indio de los indios. Semblanza del redentorista padre 
Juan Gualberto Lobato Duchicela Huaraca, Riobamba, 1988, pp. 91. Celín aStuDiLLo E., El Deán 
Juan Félix Proaño, científico, historiador y guerrillero, en Boletín de la Academia Nacional de Historia, 
133-134 (1979), pp. 105-154. Cecilia buStoS noboa R.M., Beata madre Mercedes de Jesús Molina 
y Ayala, en Historia de la Iglesia, t. 5 (2005), pp. 2841-2866. José Joaquín fLor váSconeZ, S.J., 
Mercedes Molina, una ecuatoriana heroica, Quito, 1973, pp. 37. Guillermo hurtaDo áLvareZ 
O.M., Vida del padre Francisco de Jesús Bolaños, Quito, 2005, pp. 132. Eduardo MuñoZ borrero, 
Con los pies torcidos por el camino recto: Vida del Hermano Miguel del Instituto Lasallano, Quito, 1974, 
pp. 305. Roberto PaZMiño GuZMán, Narcisa de Jesús. Una mujer de nuestro pueblo, Quito, 1992, 
pp. 253.

32 José beníteZ S.J., Itinerario de los santuarios a la «Dolorosa del Colegio», en Revista de la Academia 
Ecuatoriana de Historia Eclesiástica, 24 (2005), pp. 19-54; 25 (2006), pp. 9-20. Julián bravo S.J., La 
bibliografía mariana de los siglos xvii y xviii en la Audiencia de Quito, Quito, 1984, pp. 56 + Índice. José 
María varGaS O.P., Nuestra Señora del Rosario en el Ecuador, Quito, 1983, pp. 137 + Índice.

33 Ernesto bravo P. S.J., Protestantismo en el Ecuador, en Revista del Instituto Ecuatoriano de Historia 
Eclesiástica, 13 (1993), pp. 35-50.
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ix. reeDicioneS

En general, las reediciones de obras publicadas con anterioridad a los últimos cin-
cuenta años no deben tenerse en cuenta por la ausencia de estudios introductorios 
serios, notas explicativas, etc. Sin embargo merecen mención especial dos casos. El 
primero: las dos ediciones modernas de una de las obras claves de la vida de la 
Iglesia en el siglo xvii, durante el Patronato Español. Se trata del Itinerario para 
Párrochos de Indios del Obispo de Quito Alonso de la Peña Montenegro, pues las 
reediciones han aportado con enjundiosas introducciones y análisis. El segundo la 
reedición de la llamada Defensa de los Curas de Riobamba de Eugenio Espejo, por 
cuanto en la de 1997 (el original es de 1786 y fue publicado en 1923) se establece 
por primera vez el texto auténtico y se acompaña con notas explicativas sin compa-
ración en el Ecuador por su extensión y erudición.

x. LíMiteS

Para elaborar este trabajo no se han tenido en cuenta las publicaciones cuya temá-
tica fundamental no es el tema indicado, por ejemplo, historia del arte, de la cultu-
ra, estudios sociológicos o sobre educación, aunque toquen de cerca y de manera 
reiterada el tema eclesial. Se ha procedido de esta manera pues el material a tener 
en cuenta sería abarcable con dificultad.

Siendo como es el Ecuador un país secundario en el concierto de naciones 
americanas, y así también lo fue durante la colonia española, en los estudios ge-
nerales sobre la Historia de la Iglesia en América Latina se le concede poco es-
pacio. Cabe, sin embargo, anotar, que en la época colonial de Quito salieron los 
misioneros para la más extensa aventura misionera, en territorios hoy en poder de 
Brasil, Colombia y Perú. También se debe recordar que la producción quiteña de 
arte religioso no tuvo comparación en toda la América Meridional.
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