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ESTUDIOS RECIENTES SOBRE LA IGLESIA EN PERU, BOLIVIA Y 
ECUADOR: UN BALANCE HISTORIOGRAFICO 

Jeffrey Klaiber, SJ. 

Tendencias historiográficas 

En este breve ensayo pretendemos revisar la bibliografía existente sobre 
la historia de la Iglesia en el Perú, con referencia a Ecuador y Bolivia, a partir 
del período de las obras clásicas que constituyen la historiografía tradicional.' 
Podemos considerar las obras de José María Vargas en Ecuador, Rubén Vargas 
U garte en el Perú, así como la historia general de la Iglesia latinoamericana 
de Antonio Egaña como ejemplos de la historiografía tradicional. Entende
mos por "tradicional" un estilo de escribir la historia que se acerca al posi
tivismo de Leopoldo Von Ranke. Se ciñe cuidadosamente a los documentos 
existentes, de manera que la narración parece más una crónica que una historia 
crítica. Podemos tomar como ejemplo al P. Vargas Ugarte. El historiador 
jesuita peruano escribió su monumental historia de la Iglesia peruana en 
cinco tomos. El primer tomo apareció en 1953 y el último en 1962. Los 

l. Para un análisis general de la historiografía peruana desde 1945, ver el prólogo de Pablo 
Macera del primer tomo de Trabajos de historia (titulado "Explicaciones") y el capítulo 3, 
"La historia en el Perú: ciencia e ideología". (Lima: Instituto Nacional de Cultura, 1977). 
También ver Franklin Pease, "Historia en el Perú del siglo XX", Lección inaugural del año 
académico 1992, en Cuadernos de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas N" 5 (Lima: 
Pontificia Universidad Católica, marzo de 1992). 
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cuatro primeros tomos se ocupan de la Iglesia en todo el territorio del Virreinato 
peruano. Abarcan, por lo tanto, el Perú actual, más Ecuador y Charcas, o 
Bolivia. Sólo el último tomo trata exclusivamente de la nación moderna del 
Perú. Aunque sería simplista decir que el P. Vargas carecía de un aparato 
crítico, no obstante, tendía a ser, como el jesuita mexicano Mariano Cuevas 
-justamente el historiador que el jesuita peruano tomó como modelo
apologético, escribiendo en defensa de la Iglesia católica en contra de una 
versión liberal de la historia. Como Ranke y otros autores de la escuela 
positivista, el P. Vargas privilegia lo institucional sobre la historia sociaU 
Hace escasa referencia a un fenómeno tan importante como la religiosidad 
popular, que es, en realidad, la religión de la mayoría de los habitantes de la 
región andina.3 Tampoco profundiza el factor ideológico en la historia, o 
mejor dicho, no analiza la religión misma como un factor ideológico. No hay 
que decir que semejante estilo de historia -positivista, narrativo, apologético
de hecho se inspiraba en una visión ideológica, más bien conservadora y 
nacionalista. 

En los años 60 nacieron otras corrientes que compartían en común la 
influencia de las ciencias sociales, así como un marcado interés en lo social 
y lo ideológico. También, los vientos del cambio en América Latina, el 
surgimiento de una nueva izquierda, así como el movimiento nacionalista de 
los militares bajo el general Juan Velasco Alvarado, o bien en el caso de 
Bolivia, la revolución de 1952, influyeron en el ambiente intelectual de esos 
años. Por eso, además del enfoque tradicional, que sigue siendo la óptica de 
muchos historiadores, podemos señalar dos nuevas tendencias con respecto a 
los estudios sobre la Iglesia. La primera se distingue por su actitud más 
crítica ante el factor religioso en la historia. algunos autores de esta corriente 
reflejan el marxismo en boga en la universidades en esa época. Otros, inclusive 
ciertos autores extranjeros, representan más bien una especie de neo
positivismo, por el que pretenden mantener una neutralidad académica frente 
al fenómeno religioso, y captar así con mayor claridad las distintas maneras 

2. Sobre Rubén Vargas Ugarte como historiador ver Teodoro Hampe Martínez, "El P. Vargas 
Ugarte y su aportación a la historiografía del Perú colonial", Revista de Historia de 
América, N" 104 (julio-diciembre de 1989): 141-167. 

3. Sobre la religiosidad popular ver la historiografía elaborada por Cecilia Rivera sobre el 
terna: La ReligitJn en el Perú: Aproximación bibliográfica, 1990-1983 (Lima: Comisión 
Evangélica Latinoamericana de Educación Cristiana, 1985). 
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en que se ha usado la religión como un instrumento ideológico en la historia. 
Sin embargo, este afán de neutralidad con frecuencia encierra de hecho un 
prejuicio contra la religión, que se traduce lógicamente en una visión 
reduccionista del papel de la Iglesia en la historia. A manera de ejemplo, en 
la obra reciente de Fred Spier, Religious Regimes in Peru (1994), que intenta 
analizar el factor religioso desde el siglo XVI hasta el XX, la religión se 
presenta como una respuesta al miedo o la angustia. Viene a ser, por lo tanto, 
un instrumento de control social en manos de las élites dominantes, desde los 
incas y los españoles hasta los grupos del poder de la época republicana. La 
obra de Pilar García ( 1991) sobre la Iglesia en el Perú republicano se inscribe 
en esta misma línea. 

La tercera tendencia es la de los historiadores que también se inspiran 
en las ciencias sociales y que también adoptan una postura más crítica que 
el P. Vargas con respecto a lo social y lo ideológico. A diferencia de la 
segunda tendencia, sin embargo, ven con más simpatía el factor religioso en 
la historia. y por ende. también, el papel de la Iglesia católica, o bien las 
iglesias evangélicas. Además de las ciencias sociales, estos autores toman en 
cuenta las nuevas corrientes teológicas y eclesiológicas que surgieron en 
torno al Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín (1968). 
Durante esta época el protestantismo también experimentó una nueva toma 
de conciencia con respecto al papel de sus respectivas iglesias en América 
Latina. El tomo de CEHILA (Comisión para Escribir la Historia de la Iglesia 
en América Latina) sobre la Iglesia en el área andina sería un ejemplo de esta 
tercera tendencia. El tomo, que apareció en 1987, abarca la historia de la 
Iglesia en el Perú, Bolivia y Ecuador desde la evangelización hasta los años 
ochenta de este siglo. Lo positivo de dicho tomo es su intento de presentar 
una nueva visión de la historia de la iglesia precisamente desde una perspectiva 
más crítica y moderna. Sin embargo, el tomo es desigual. Algunos autores, 
como por ejemplo José María Vargas, quien escribió los capítulos sobre 
Ecuador, no superan el estilo tradicional. Además, falta más sobre el 
protestantismo: sólo aparece un capítulo (de Mortimar Arias) sobre el 
protestantismo en Bolivia. A partir de esta clasificación, un tanto sumaria y 
simplista, podemos hacer un recorrido historiográfico siguiendo el siguiente 
orden: (I) obras generales y revistas; (II) evangelización y otros temas impor
tantes del siglo XVI; (III) el clero y las órdenes religiosas; (IV) biografía 
(santos y personas ilustres); (V) economía; (VI) cofradías; (VII) cultura y 
educación; (VIII) misiones y movimientos mesiánicos (siglo XVIII); (IX) 
independencia; {X) época republicana en general; (XI) Bolivia (XIX-XX); 
(XII) Perú (XIX-XX); (XIII) el protestantismo. 
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l. Obras generales y revistas 

Las únicas obras generales (además, desde luego, de las obras generales 
de Dussel, Egaña y otros autores que abarcan toda América Latina) que 
intentan presentar una visión global de la historia de la Iglesia en los tres 
países andinos son la historia general del P. Rubén Vargas Ugarte y el octavo 
tomo de CEHILA. En realidad, la obra del P. Vargas no intenta incluir la 
historia eclesiástica moderna de Ecuador o Bolivia; en cambio, el tomo de 
CEHILA abarca los tres países y llega hasta los años ochenta de este siglo. 
En la colección de Juan Mejía Baca (ed.), Historia del Perú (1980), el P. 
Armando Nieto presenta una visión general de la Iglesia en el Perú desde la 
colonia hasta el Congreso Eucarístico de 1935 (tomo XI). 

En adición, conviene mencionar cuatro revistas que son fuente espe
cialmente importantes para la historia de la Iglesia en los tres países andinos: 
Allpanchis; Cuadernos para la historia de la evangelización en América 
Latina; The Americas y Revista Teológica Limense. La última revista men
cionada es publicada por la Facultad de Teología en Lima y frecuentemente 
incluye artículos sobre la historia de la Iglesia. Monseñor José Dammert 
Bellido ha contribuido muchos artículos a dicha revista. Allpanchis se fundó 
en 1968 juntamente con el Instituto Pastoral Andina. Contiene artículos de 
carácter pastoral e histórico con énfasis especial en la problemática del mundo 
andino. Varios de los números se dedican a un sólo tema. A manera de 
ejemplo, el número 10 (año 1977) lleva como título general, "Mito y utopías 
en los Andes". El número 19 (del año 1982) se titula "El cristianismo colonial". 
Cuadernos es publicada por el Centro de Estudios Rurales Andinos "Bartolomé 
de las Casas", dirigido por los padres dominicos en el Cusco. No se limita 
al Perú, sin embargo, pues incluye artículos sobre la Iglesia en toda América 
Latina. Finalmente, la revista The Americas, publicada por la Academia 
Franciscana (en realidad, hoy bajo la dirección de académicos seglares) de 
Washington, D. C., aunque trata de temas históricos de carácter general, 
siempre ha mostrado cierta predilección por la historia de la Iglesia latinoa
mericana. Esto se debe en parte al hecho de que el director durante muchos 
años, el P. Antonine Tibesar, fue especialista en la historia de la Iglesia 
peruana. Autor de una obra sobre los orígenes de los franciscanos en el Perú 
y de muchos artículos sobre diversos temas de historia colonial, el P. Tibesar 
representó una nueva línea crítica con respecto a la obra del P. Vargas Ugarte. 
Especialmente ilustrativo es su artículo: "The Peruvian Church at the Time 
of independence in the Light of Vatican 11" (1970). En dicho artículo el P. 
Tibesar muestra que el clero liberal peruano que luchó por la independencia 
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del Perú anticipó en muchos aspectos -teológicos, filosóficos y políticos- el 
Concilio Vaticano 11. 

11. Evangelización y organización, XVI 

La obra clásica sobre la evangelización del Perú es la de Fernando de 
Armas Medina, Cristianización del Perú (1532-I600) (1953). Pertenece al 
género tradicional. De hecho el primer tomo de la obra del P. Vargas Ugarte 
se parece mucho a la obra de Armas Medina. Podemos considerar la obra de 
Pierre Duviols, La Destrucción de las religiones andinas (edición original en 
Francés, 1971), como la primera investigación revisionista sobre la Iglesia y 
el papel de la religión como factor ideológico en la evangelización del mundo 
andino. Duviols centra su atención en la época de Toledo y muestra cómo las 
campañas contra las idolatrías representaban la faceta religiosa de una segunda 
conquista del Perú. Desde esa fecha muchos otros autores, como Juan Ossio, 
Alberto Flores Galindo, Manuel Burga, Franklin Pease y Steve Stern, se han 
interesado en los movimientos mesiánicos andinos, tales como Taki Onqoy, 
Juan Santos Atahualpa y Túpac Amaru. Este afán de redescubrir el mundo 
andino hizo revivir en una forma moderna el debate protagonizado por José 
Carlos Mariátegui en Siete ensayos (1928) y Víctor Andrés Belaunde en La 
Realidad nacional (1930). Mariátegui afirmó que, gracias a la pasividad de 
los indios, no hubo una verdadera evangelización; el Evangelio se impuso, y 
las realidades paganas seguían subsistiendo bajo formas católicas. Belaunde, 
por su parte, contestó que los indios no eran tan pasivos: en la liturgia, en el 
arte y el misticismo los hombres andinos absorbieron las grandes verdades 
del cristianismo. El ambiente ideológico de los años sesenta y setenta inducían 
a muchos autores a enfatizar la resistencia que pusieron los indios a la invasión 
española. Naturalmente, en este afán, la tendencia fue mostrar a la Iglesia 
como un cómplice de la dominación. El título de una segunda obra de Duviols 
capta bien este ambiente: Cultura andina y represión (1986). No obstante, en 
medio de este debate, ha habido estudios posteriores que a su vez han cues
tionado algunas de las tesis más ideologizadas de esa época. La obra editada 
por Gabriela Ramos y Henrique Urbano, Catolicismo y extirpación de ido
latrías, siglos XVI-XVIII (1993) es una lectura obligatoria para profundizar 
este debate. En un sugerente capítulo, "Política eclesiástica y extirpación de 
idolatrías", Gabriela Ramos sugiere, mediante un análisis de las fuentes 
primarias, que los propios visitadores inflaban las estimaciones que hacían 
acerca del número de ídolos con el fin de "acumular méritos". También se 
destaca en la misma obra el trabajo pionero de Josep Barnaclas sobre "Ido-
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latrías en Charcas (1560-1620)". En otra obra de tipo general, compilada por 
Gabriela Ramos, La Venida del Reino (1994) se han reunido varios estudios 
sobre diversos temas. Henrique Urbano presenta un estudio novedoso en que 
compara el estilo diferente de las distintas órdenes religiosas. Los dominicos, 
bajo la influencia de Las Casas, buscaron en el indio un modelo de una ética 
natural. Los franciscanos, desde luego, estimaron la pobreza del indio. Por su 
parte los jesuitas se señalaron por la nueva mentalidad moderna que resaltaba 
la eficacia en los métodos. Juan Carlos Estenssoro examina la función de la 
prédica, y José Antonio Rodríguez Garrido estudia la figura de Espinosa 
Medrano y el papel del sermón fúnebre en el Cusco colonial. En Religión y 
evangelización en Vilcabamba 1572-1602 Liliana Regalado analiza la rela
ción entre los misioneros y los últimos incas. 

Además de estos estudios, han aparecido dos obras de carácter general 
que intentan sintetizar todo el proceso de la evangelización. En Religión in 
the Andes (1991) Sabine MacCormack analiza la cosmovisión religiosa de los 
misioneros y los cronistas, así como la de los vencidos y los evangelizados. 
La obra que mejor describe la evangelización como un proceso de larga 
duración es la de Manuel Marzal, La transformación religiosa peruana (1983). 
Marzal combina el método histórico con los métodos propios de la antropología 
moderna para examinar las distintas maneras en que los pobladores andinos 
asimilaron el cristianismo entre 1532 y 1650. Marzal, antropólogo jesuita, 
establece que no hubo ni pura imposición, ni una pasiva aceptación del 
cristianismo, sino una lenta asimilación de elementos andinos dentro de una 
cosmovisión cristiana. El producto final de esta proceso es el actual catoli
cismo popular andino. 

Con motivo de la celebración de los quinientos años (1992) de la 
evangelización de América Latina se realizaron diversos congresos y simposios. 
En Arequipa se celebró en 1990 el Primer Congreso Peruano de historia 
eclesiástica. El producto de este congreso es una obra desigual, pues reúne 
trabajos del estilo tradicional con otros más modernos y críticos. Cabe des
tacar la ponencia de Teresa Gispert de Mesa sobre "Arquitectura, cristianización 
e idolatría", y la de José de Mesa sobre los métodos, las oraciones y las 
imágenes que más impactaron en los indios, especialmente la Virgen de 
Copacabana. También son de interés la ponencia de Eduardo Dargent sobre 
los flamencos (Ricke en Ecuador) en la evangelización del Perú, y la de Jorge 
Pinto Rodríguez sobre la influencia del dualismo entre el cuerpo y el espíritu, 
típico del cristianismo occidental, en el proceso de la evangelización. Otros 
estudios enfocan específicamente la evangelización en la región de Arequipa. 
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Julián Heras se ocupa de los franciscanos en el Valle de Colea, y Alejandro 
Málaga compara la labor de las principales órdenes en Arequipa. Julián Heras 
se ocupa de Jos franciscanos en el Valle de Colea, y Alejandro Málaga 
compara la labor de las principales órdenes en Arequipa. En 1991 el Instituto 
Bartolomé de las Casas en Lima publicó la obra Evangelización y teología en 
el Perú, luces y sombras en el siglo XVI. Varios de los autores analizan la 
mentalidad y la teología subyacente en las distintas órdenes religiosas que 
realizaron la primera evangelización: Pablo Thai Hop y Juan Bautista Lassegue 
enfocan los dominicos; y Joaquín García, los agustinos. Javier Castillo Arroyo 
examina los catecismos coloniales. El P. Gustavo Gutiérrez estudia la influencia 
de Las Casas y Noé Zevallos reexamina la figura de José de Acosta. Jeffrey 
Klaiber subraya la visión teológica de los cronistas indígenas y mestizos, y 
Mons. José Dammert pone de relieve el papel de los laicos. En otra obra 
Klaiber compara la mentalidad de los cronistas indígenas y mestizos con la 
de los padres de la iglesia (1995). Cabe destacar, además, la obra de Quintín 
Aldea Vaquero, El Indio peruano y la defensa de sus derechos (1993). Este 
autor subraya el papel de José de Acosta y los jesuitas en Juli y la influencia 
de los religiosos en general en la legislación virreinal con respecto al indio. 

No hay hasta la fecha un libro o estudio global sobre la Inquisición. 
Pedro Guibovich profundiza el tema de dicha institución en varios artículos, 
y en dos distintos artículos (1989a; 1989b) Gabriela Ramos analiza los aspec
tos económicos y sociales de la Inquisición en el Perú. María Emma Mannarelli 
examina el tema de la mujer ante la Inquisición (1995). Ver además el en
foque novedoso de Alfonso Martínez Rosales en su estudio sobre el papel del 
arte en la historia de la Inquisición en México, Lima y Cartagena. 

Finalmente, los concilios y los catecismos han sido motivo de constante 
interés. El P. Vargas Ugarte se ocupó de los concilios limenses en tres tomos 
(1951-54 ), y en otro estudio sobre el mismo tema el P. Enrique Bartra subraya 
especialmente el papel del arzobispo Toribio de Mogrovejo (1982). En 
Doctrina Christiana y catecismo ( 1986) Luciano Pereña y otros investiga
dores españoles reúnen varios estudios sobre Las Casas, José de Acosta, y el 
Tercer Concilio Limense. 

111. El Clero y las órdenes religiosas 

Se ha escrito poco sobre el clero regular, o mejor dicho, el estudio del 
clero ha sido subordinado a la historia económica o social. Dos excelentes 
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prosopografías del clero peruano del siglo XVIII se encuentran en el artículo 
de Ti besar, "The Lima Pastors, 1750-1820". (1971 ), y la tesis doctoral de 
Paul Ganster, "A Social History of the Secular Glergy of Lima During the 
Middle Decades of the Eighteenth Century" (1974). Mucho más abundante 
es la bibliografía sobre las órdenes religiosas, y dentro de esa categoría los 
jesuitas ocupan el primer lugar. El libro de León Lopétegui del año 1941 
sobre El Padre José de Acosta, SJ, y las Misiones forma parte de la 
historiografía tradicional. En 1966 Javier Albó, entre otros, inició los estudios 
más modernos con dos artículos sobre los "Jesuitas y culturas indígenas". 
Luis Martín escribió sobre la presencia de los jesuitas en la capital virreina! 
en The Intellectual Conquest of Peru (1968), que trata específicamente del 
Colegio de San Pablo para la formación de los misioneros que partían para 
Juli y Paraguay. La labor de los jesuitas en Juli forma una parte importante 
del libro de Norman Meiklejohn sobre La Iglesia y los Lupaqas (1988). Poca 
conocida pero muy valiosa es la tesis presentada por Zoila Luz Sánchez 
López sobre la labor educativa de los jesuitas (San Marcos, 1974). El P. 
Manuel Marzal ha publicado en dos tomos una selección de los testimonios 
de los jesuitas misioneros en toda América Latina: La Utopía posible. Indios 
y jesuitas en la América colonial ( I549- 1767) (1992). El primer tomo se ocupa 
de los jesuitas cronistas del Perú como José de Acosta, Bias Valera y Bernabé 
Cobo. Las actividades económicas de los jesuitas siempre han atraído la 
atención de los investigadores. Sobre todo el historiador Pablo Macera abrió 
muchas pistas con sus diversos estudios sobre las haciendas jesuíticas. Desde 
sus primeros ensayos (1962) Macera ha presentado a los jesuitas como 
precursores del capitalismo moderno, una tesis que ha provocado un debate 
que aún no ha terminado. En una obra similar, Lords of the Land (1980) el 
investigador norteamericano Nicholas Cushner estudia las conexiones entre 
las haciendas de los jesuitas, sus colegios, y sus "mercados" en Europa. 
También ver el artículo de Kendall Brown sobre las actividades económicas 
de los jesuitas en el Sur peruano (1987). En una tesis presentada en la 
Universidad Católica de Lima Cristóbal Aljovín examina el destino de las 
propiedades de los jesuitas después de la expulsión (1988). Finalmente, en 
1988 se publicó la Obra Completa de Juan Viscardo y Guzmán, a cargo de 
César Pacheco V élez, quien hace un comentario crítico sobre las obras del 
jesuita arequipeño exiliado en Europa. Es, sin duda, la mejor fuente hasta la 
fecha sobre Viscardo. 

La primera obra global sobre los franciscanos fue la de Antonine Tibesar, 
Franciscan Beginnings in Colonial Peru (1953), publicado en castellano en 
1991. Posteriormente el P. Tibesar escribió un extenso comentario-prólogo 
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con motivo de la publicación de la crónica del misionero franciscano Manuel 
Biedma: La Conquista franciscana del Alto Ucayali (1981). El autor que más 
se ha ocupado de la historia franciscana es el P. Julián Heras, quien fue 
director durante muchos años de la biblioteca del convento franciscano de 
Santa Rosa de Ocopa. Sobre la época colonial se destaca su libro,·Aporte de 
os franciscanos a la evangelización del Perú (1992). 

No existe hasta la fecha un estudio global sobre los dominicos en el 
Perú. El P. Meiklejohn dedica algunos capítulos a la presencia dominicana en 
el Sur Andino, y otros dos autores examinen críticamente el tema de la 
expulsión de los dominicos de sus doctrinas en la misma región: Henrique 
Urbano, en Cuadernos para la historia de la evangelización (N° 2), y Yacin 
Hehrlein en La Evangelización del Perú, siglos XVI-XVII (Arzobispado de 
Arequipa, 1990). El P. Pablo Thai Hop resalta la labor de los dominicos en 
la defensa del hombre andino en Evangelización y teología en el Perú (1991). 
Sobre los agustinos ver A vencí o Villarejo, Los Agustinos en el Perú y Bo
livia, 1546-1965 (1965). LA vida religiosa femenina es el tema central de la 
tesis doctoral de Mary A. Y. Gallagher, "Imperial Reform and the Struggle 
for Regional Self-Determination ... " (1978). En ella la autora analiza el 
significado social de la confrontación entre el obispo Pedro Chávez de la 
Rosa y las monjas del convento de Santa Catalina. En una tesis parecida, 
Kathryn Burns estudia la vida religiosa femenina en el Cusco colonial (1993). 
Ver también el estudio de Donald Gibbs sobre conventos y monasterios en 
el Cusco colonial. Para comprender la decadencia en que cayeron las órdenes, 
ayuda mucho leer el estudio del P. Ti besar sobre la intromisión de los Borbones 
en la vida religiosa, especialmente mediante la aplicación de la "alternativa" 
en los siglos XVII y XVIII. (1955). 

IV. Biografía 

Existen varias biografías de los santos peruanos. En el Perú el P. Vargas 
Ugarte escribió una de las primeras biografías de Santa Rosa (1951) y de San 
Martín con ocasión de su beatificación (1961). Con motivo del quinto 
centenario de la evangelización han aparecido algunas nuevas versiones bi
bliográficas de estos santos y otras figuras estimadas como santos o santas. 
Sin duda la obra más completa sobre San Martín de Porras es la de José 
Antonio Del Busto Duthurburu (1992). El autor analiza el contorno social y 
religioso en que se formó Martín, así como cada etapa de su vida. Combina 
el análisis psicológico con un análisis histórico riguroso de los documentos 
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de la época para profundizar la personalidad del mulato limeño. En un breve 
estudio sobre la primera santa peruana Noé Zevallos resalta la combinación 
de caridad y de contemplación en Rosa de Lima: Compromiso y contem
plación (1988). Luis Millones analiza a Santa Rosa desde una perspectiva 
psicológica y antropológica, y al mismo tiempo resalta la vigencia de Santa 
Rosa en el imaginario popular (1993). El P. Armando Nieto estudia la figura 
del P. Francisco del Castillo en una biografía del jesuita peruano, quien era 
conocido por su labor entre los indios de la Lima colonial (1992). La figura 
de Antonio Ruiz de Montoya, superior de las misiones jesuíticas en Paraguay, 
ha despertado interés por los vínculos entre el Perú y el Paraguay. En primer 
lugar, Ruiz de Montoya fue limeño, y en segundo lugar, tuvo una relación 
estrecha de amistad con el P. Francisco del Castillo. El P. José Luis Rouillon 
comenta la vida de Ruiz de Montoya y reproduce una obra poco conocida 
sobre el misticismo del misionero peruano en Paraguay: Sílex del Divino Amor 
(1991). La biografía clásica de Toribio de Mogrovejo es la de Vicente 
Rodcíguez Valencia (1957). En un artículo Mary M. McGlone actualiza el 
tema del segundo arzobispo limeño, enfatizando la originalidad de su 
metodología misional ( 1993). La más completa biografía del otro Toribio 
famoso -Toribio Rodríguez de Mendoza, el rector-reformador del Convictorio 
de San Carlos en las postrimerías de la época colonial- es la de Noé Zevallos. 
Zevallos profundiza la mentalidad de Rodríguez de Mendoza y lo presenta 
como un precursor de la Iglesia del Concilio Vaticano Il. Finalmente, en una 
tesis publicada por el gobierno vasco, Daniel Restrepo Manrique resalta la 
labor y la figura de Baltasar Jaime Martínez de Compañón, obispo de Trujillo 
entre 1780 y 1790 (1992). 

V. Economía 

No existe todavía ningún estudio global sobre Iglesia y economía como 
los conocidos estudios de Jan Bazant y Michael Costeloe sobre Nueva Es
paña. De gran utilidad para comenzar es el resumen que hace el P. Tibesar 
de la riqueza de la Iglesia peruana en su artículo: "The Peruvian Church at 
the Time of Independence ... " (1970). También, los diversos estudios sobre 
las órdenes religiosas que ya hemos mencionado (Macera, Cushner, Brown, 
Villarejo, etc.) se ocupan de las propiedades de los religiosos. También hemos 
hecho referencia a la tesis de Paul Ganster sobre el clero criollo y los curas 
doctrinas del siglo XVIII. Ver además un estudio de Brian Hammett (1983) 
sobre préstamos eclesiásticos en la arquidiócesis en Lima en el siglo XVII, 
y otro estudio de D. P. Cahill sobre el clero y conflictos en las doctrinas del 
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Cuzco (1985). En un artículo sobre el Cusco colonial (1988) Víctor Peralta 
Ruiz examina la riqueza de la Iglesia del siglo XVII. En otro estudio sugerente 
sobre el Cusco Kathryn Burns analiza la relación dinámica entre conventos 
de monjas y la economía local ( 1993). Hay varias investigaciones que analizan 
la relación entre curas, diezmos y revueltas sociales, con especial referencia 
a Túpac Amaru. El estudio más completo en este sentido es el libro de 
Scarlett O'Phelan Godoy, Un siglo de rebeliones anticoloniales. Perú y Bolivia, 
1700-1783 ( 1988). Por su parte, Gabriela Ramos estudia la relación entre 
diezmos, comercio y conflictos sociales en la Lima del siglo XVII (1994). 
También Núria Salas i Vila analiza el poder económico de los curas doctrineros 
en vísperas de la Independencia (1994). 

VI. Cofradías 

Es casi imposible separar el tema de la economía del tema de las 
cofradías. Marzal destaca la importancia de las cofradías como un instrumento 
de la evangelización en su obra Transformación religiosa del Perú ... La 
primera obra moderna que intenta estudiar las cofradías desde la perspectiva 
de la larga duración, desde el siglo XVI al siglo XX, es la de O linda Celestino 
y Albert Meyers que abarca la región central, es decir, el Valle del Río 
Mantaro (9181). Desde esa obra pionera han aparecido varios otros estudios 
sobre otros aspectos y otras regiones. En su tesis de bachillerato Anthony de 
la Cruz estudia "Las Cofradías de los negros de Lima" (1985). Por su parte 
Rafael Varón examina el tema de las "Cofradías de indios y poder local en 
el Perú colonial: Huaraz, siglo XVII" (1982). Hasta ahora el estudio más 
ambicioso sobre las cofradías limeñas es el de Beatriz Garland (1994). 

VII. Educación y cultura 

Las obras clásicas se ocuparon bastante de la labor educativa de la 
Iglesia colonial. En adición, han aparecido dos estudios breves sobre el colegio 
para caciques de los jesuitas en el Cusco: el cuarto capítulo del libro de José 
Antonio Del Busto sobre Túpac Amaru (1981), "El Colegio de San Borja", 
y la ponencia de Laura Escobari de Querejazu en el congreso de Arequipa 
(1990). Ya hemos hecho referencia a la tesis de Zoila Sánchez sobre la labor 
educativa de los jesuitas. La Revista peruana de historia eclesiástica, (número 
único, Cusco, 1989), reúne varios estudios breves sobre los seminarios y 
colegios coloniales. Sobre la Facultad de Teología de San Marcos ver los 
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artículos de Enrique Bartra (1971) y Martín Monsalve (1994). Pablo Macera 
hace referencia a la Iglesia y su labor educativa en sus Trabajos de historia 
(1967), y en otro ensayo (1953) estudia la mentalidad de la Iglesia con 
respecto al factor económico, la riqueza y la pobreza. También, analiza el 
debate sobre el probabilismo en el Perú del siglo XVIII (1963). El filósofo 
Augusto Castro profundiza las raíces de la modernidad en la escolástica 
renacentista y en pensadores como el jesuita José Eusebio de Llano Zapata, 
y muestra la continuidad de este pensamiento en autores modernos como 
Víctor Andrés Belaunde (1994 ). 

VIII. Misiones y movimientos mesiánicos 

Además de la crónica del P. Biedma con el comentario del P. Tibesar 
(1981 ), desde 1984 el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía (CETA), 
con base en !quitos, juntamente con el Instituto de Investigación de la 
Amazonía Peruana (ILAP), han venido publicando Monument Amazónica, 
que reúne documentos y crónicas sobre la Amazonía peruana. Dentro de la 
colección se encuentran dos obras que tratan de la presencia jesuítica en la 
misión de Maynas: Informes de Jesuitas en el Amazonas, 1600-1684 (1986), 
y P. Manuel J. Uriarte, S. J. Diario de un misionero de Maynas (1986). 
Además, ha surgido un nuevo interés en los movimientos mesiánicos, es
pecialmente el de Juan Santos Atahualpa, personaje enigmático que apareció 
en el Oriente peruano entre los años 1742 y 1756. En un debate continuo, 
siguen en pie ciertos interrogantes acerca de la relación entre los misioneros 
franciscanos que partían de Santa Rosa de Ocopa y la rebelión de Juan 
Santos. En dos obras, la de Stéfano Varese, La Sal de los Cerros (1973) y 
la de Mario Castro Arenas, La Rebelión de Juan Santos (1973) se estudia este 
movimiento así como la figura de Juan Santos, que aparentemente pretendía 
reemplazar a los franciscanos con jesuitas. En la revista Amazonía Peruana 
Sara Mateos Fernández-Maquieira enfoca dicha sublevación como un "mo
vimiento milenarista", y en el mismo número Jaime Regan analiza una en
trevista hecha por dos jesuitas al mismo Juan Santos. 

El gran movimiento de Túpac Amaru ha dado origen a una inmensa 
bibliografía. Los historiadores tradicionales de la Iglesia no le ha prestado 
mucha atención, entre otras razones porque la Iglesia oficial condenó dicho 
movimiento. Historiadores como Boleslao Lewin y Daniel V arcárcel notan, 
sin embargo, que el clero criollo mostró cierta simpatía inicial hacia el 
movimiento. Con motivo del bicentenario de la rebelión el Comité 
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Arquidiocesano del Cusco publicó una compilación de documentos sobre la 
Iglesia y Túpac Amaru (1983). Sobre la religiosidad y el catolicismo del 
mismo Túpac Amaru ver el artículo de Jeffrey Klaiber, "Religión y justicia 
en Túpac Amaru", Allpanchis XVI (1982). 

IX. Independencia 

En contraste con el relativo silencio de la historiografía tradicional con 
respecto a Túpac Amaru, se nota un mayor interés en la etapa de la inde
pendencia, entre otras razones porque el clero criollo se destaca por su 
participación en aquel proceso. No obstante, surge el interrogante si este 
interés no responde a un deseo de identificar la Iglesia con ciertos grupos de 
la elite cultural e intelectual que a su vez han intentado identificar la Nación 
con ella misma. En los países andinos, como en todo el resto de América 
Latina, el tema de la independencia ha provocado un debate en torno a la 
cuestión de la identidad nacional: ¿una patria de criollos, o de mestizos, o de 
indios y negros? En el caso del Perú este debate se analiza en el ensayo de 
Jeffrey Klaiber, Independencia, Iglesia y clases populares (1980). Armando 
Nieto estudia el papel del clero en la independencia en su libro Contribución 
a la historia del fidelismo en el Perú, 1808-/810 (1960), y en numerosos 
artículos. Ver también la tesis doctoral de María Consuelo Sparks Miró
Quesada, "The Role of the Clergy during the Struggle for lndependence in 
Peru" (Universidad de Pittsburgh, 1972). En algunos casos el clero de pro
vincias era más revolucionario que el clero en Lima. Manuel Jesús Aparicio 
Vega resalta el liderazgo del clero cusqueño en el movimiento de Pumacahua 
del año 1814 (1974). El capítulo de Núria Sala en La Venida del Reino 
analiza la relación entre el factor económico y la decisión del clero de optar 
por la causa patriota. 

X. Epoca republicana: general 

Como indicamos anteriormente, el tomo octavo de CEHILA abarca la 
historia contemporánea de las tres repúblicas. Barnadas, quien ya había pu
blicado una historia breve de la Iglesia boliviana en 1976, se ocupa del 
mismo tema hasta los años setenta. Klaiber cubre el tema de la Iglesia pe
ruana hasta el Concilio Vaticano 11, y Catalina Romero retoma la historia 
desde el Concilio hasta la década del setenta. El P. José María Vargas escribe 
la parte ecuatoriana hasta la década de los años 50. En un capítulo adicional, 
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Jorge Moreno Alvarez describe la Iglesia en Riobamba bajo Monseñor 
Leonidas E. Proaño. Existe uno que otro estudio general sobre los países 
andinos. Ver el estudio breve de Marie-Danielle Demélas y Yves Saint
Geours, L'Eglise catholique dans les Andes: evolution de 1948 á 1984 (Paris, 
1986). También ver la obra de los mismos dos autores, Jerusalén y Babilonia, 
sobre la Iglesia y el Estado en el Ecuador entre 1780 y 1880 (1988). 

XI. Bolivia 

Además de los capítulos de Bamadas en el tomo de CEHILA, David 
Maldonado Villagrán ha publicado una obra, 500 años de evangelización en 
Bolivia (1991), que ofrece una visión de conjunto desde el siglo XVI hasta 
la fecha de su publicación. Contiene abundantes datos valiosos, pero tiende 
a ser muy esquemática y no profundiza mucho la época contemporánea. El 
jesuita Estanislao Just también ha publicado una versión breve de la historia 
de la Iglesia en Bolivia (1987). Para el siglo XIX, en la obra La Venida del 
Reino (Gabriela Ramos, Compil.) se encuentran dos estudios sobre Bolivia: 
uno de Víctor Peralta Ruiz sobre la Iglesia frente a los caudillos, y el otro de 
Marta Irurozqui victoriano sobre la Iglesia, los liberales y los indios. Para el 
siglo XX el libro de documentos, Bolivia: 1971-76, Pueblo, Estado, Iglesia, 
publicado por CEP en Lima (1976), ayuda a construir la historia contemporánea 
de esta Iglesia tan combativa. Además, existe un documento de reflexión, La 
Iglesia de Bolivia, ¿Compromiso o Traición?... (1978), escrito por un 
"grupo de cristianos" con motivo de la Conferencia Episcopal de Pueblo. 
Dicho documento, inédito, contiene un resumen crítico de la historia con
temporánea de la Iglesia. También, Klaiber estudia el papel de la Iglesia 
como mediadora en distintos conflictos sociales y políticos (1993). 

XII. Perú 

Además del tomo octavo de CEHILA, ver la obra de Jeffrey Klaiber, 
La Iglesia en el Perú, su historia social desde la independencia (1988), que 
abarca la historia de la Iglesia hasta mediados de los años ochenta de este 
siglo. Intenta ser una historia social y analiza las distintas crisis de la Iglesia 
en el siglo pasado hasta la visita el Papa en 1985. Examina las relaciones de 
la Iglesia con el gobierno militar de Velasco y la polémica en tomo a la 
teología de la liberación. Incluye una amplia bibliografía sobre la Iglesia 
peruana en la época republicana. Hay otra historia, de Pilar García Jordán, 
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quien estudia la Iglesia en un marco cronológico más limitado: Iglesia y poder 
en el Perú contemporáneo, 182I-I9I9 (1991). El libro de García Jordán 
tiende a ser reduccionista, pues analiza la Iglesia estrictamente como un 
grupo de poder en busca de privilegios. Para la historia del siglo XIX el 
artículo del P. Tibesar sobre la Iglesia a la luz del Concilio Vaticano ll se 
ocupa del proceso de la romanización de la Iglesia peruana (1970). Fredrick 
Pike estudia la lucha entre liberales y conservadores en el contexto peruano 
(1966), y en otro artículo Jorge Basadre analiza las distintas tendencias in
telectuales de los católicos del siglo pasado (1976). Klaiber estudia el factor 
religioso en el pensamiento de los liberales, González Prada, Mariátegui y los 
apristas en Religión y revolución en el Perú (1988). Para el siglo XX Luis 
Lituma ofrece un resumen de las obras y actividades de la Iglesia hasta 
mediados del siglo (1963). En su tesis de bachillerato Laura Hurtado Galván 
estudia el indigenismo de Pedro Pascual Farfán, obispo del Cusco, 1918-1933 
(1982). Y en otra obra, Pedro Pascual Faifán de los Godos ... (1993) Imelda 
Vega Centeno profundiza el mismo tema. Presenta a Farfán como defensor 
de los indios y precursor de la Iglesia progresista del Sur Andino. La Iglesia 
en tiempo del gobierno reformista del general Juan Velasco Alvarado (1968-
1975) ha sido objeto de dos tesis doctorales: de James Agut (la Universidad 
de Miami, 1975), y de Thomas Maloney (la Universidad de Texas en Austin, 
1978). Agut presenta a la Iglesia como una institución de la elite que se 
relaciona con el ejército como una corporación ante otra corporación. Maloney, 
en cambio, la presenta como una institución que apoyó las reformas de V el asco 
gracias a los profundos cambios inspirados por el Concilio Vaticano 11. Catalina 
Romero, socióloga y colaboradora en el Instituto Bartolomé de las Casas de 
Lima, ha escrito numerosos artículos analizando la Iglesia peruana a partir de 
la década de los cincuenta. En su libró Iglesia en el Perú, compromiso y 
renovación (1958-1984) (1987) analiza el proceso por el cual la Iglesia se 
distanció del poder político para convertirse, al menos en tiempo del Cardenal 
Landázuri, en una voz crítica dentro de la sociedad peruana. En una obra que 
ha sido criticada por sus juicios excesivamente severos, Luis Pásara escribe 
sobre los sacerdotes radicales en esa misma época (1986). En su tesis doc
toral el padre de Maryknoll Stephan Judd se ocupa de la historia de la Iglesia 
del Sur Andino entre los años 1968 y 1986 ( 1987). Es sin duda la mejor 
historia de la que fue la parte más progresista de la Iglesia en el Perú con
temporáneo. Algunos de los protagonistas a su vez han escrito sus propias 
reflexiones sobre la historia. Monseñor José Dammert Bellido, obispo de 
Cajamarca durante muchos años, es el autor de Quinientos años: memoria y 
prospectiva (1992). En él Dammert reúne algunos de sus artículos publicados 
anteriormente. Toca una gran variedad de temas: los concilios limenses, 
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"Misioneros y espiritualidad en el Perú colonial", y las figuras de Toribio de 
Mogrovejo y el obispo de Talca, Manuel Larraín. Finalmente, el propio 
Cardenal Landázuri publicó una breve autobiografía que incluye referencias 
valiosas a su gestión como arzobispo de Lima (1994). 

XIII. El Protestantismo 

En todas las obras generales que tratan la historia del protestantismo 
latinoamericano se encuentran referencias a los tres países andinos: Damboriena 
(1962-1963), Prien (1985), Bastian (1986), Stoll (1990), Martín (1990) y 
otros. La única obra publicada hasta la fecha que ofrece una visión global de 
la historia del protestantismo en el Perú es la de Juan. A. Kessler sobre el 
Perú y Chile ( 1967). Posteriormente, se extrajeron partes de su obra para 
publicar una historia del protestantismo únicamente en el Perú (1993 ). Además, 
hay dos tesis no publicadas que tratan de las iglesias históricas: Wenceslao 
Osear Bahamonde (1952), y María Elvira Romero (1974). En otra tesis Donald 
M. Mitchell trata la figura de Diego Thomson (1972). Según el Doctor Samuel 
Escobar, autor de una breve historiografía sobre el protestantismo en el Perú, 
"el año 1979 fue decisivo porque en agosto de ese año se llevó a cabo el 
Primer Seminario sobre la Historia de la Iglesia en el Perú, auspiciado por el 
Concilio Nacional Evangélico ... "4 A manera de ejemplo Escobar cita las 
siguientes obras publicadas y tesis no publicadas: la tesis de Rubén (Tito) 
Paredes sobre el protestantismo en los altiplanos de Ecuador y el Perú (1980), 
una parte de la cual fue publicada como libro (1982); la tesis de Paul K. Kuhl 
sobre la actividad misionera y la libertad religiosa en Ecuador, Perú y Bolivia 
(1982); una tesis de Eloy González Alvarado sobre la Iglesia "Santidad de los 
Peregrinos", en el norte del Perú (1986); dos crónicas de la historia de la 
Iglesia Evangélica Peruana de Rudolfo W. Dieseldorff (1986); una biografía 
de John Ritchie, el fundador de la Iglesia Evangélica Peruana, de Estuardo 
Mclntosh (1988). Mclntosh también publicó las memorias de Herbert Money, 
uno de los fundadores y directores de Concilio Nacional Evangélico (1988). 
El propio Samuel Escobar publicó las cartas de diego Thomson y las memorias 
de Francisco Penzotti en la obra titulada Precursores evangélicos ( 1984 ). 
También de mucho interés es la tesis de Fernando Armas sobre la lucha por 
la tolerancia en el Perú del siglo pasado (1993). Sin duda la mejor historia 

4. Samuel Escobar, "Nuevos estudios sobre la historia del protestantismo en el Perú". Semi
nario Bautista del Este, Filadelfia, 1989. Trabajo mimeografiado. 
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del protestantismo en Ecuador es la obra de Washington Padilla, La Iglesia 
y los dioses modernos: Historia del protestantismo en el Ecuador (1988). Para 
Bolivia, ver C. Peter Wagner, The Protestant Movement in Bolivia (1970) y 
el capítulo de Mortimer Arias en el tomo de CEHILA. 

Sobre las experiencias de iglesias específicas, ver la obra de Rosa del 
Carmen Bruno-Jofré sobre los metodistas y su labor educativa en el Perú. 
Santiago Aquilino Huamán ha escrito la primera historia del pentecostalismo 
en el Perú (1982). Viene a ser en realidad una crónica no muy crítica, pero 
de gran valor testimonial. Desde la perspectiva de las ciencias sociales, Yolanda 
Rodríguez estudia el protestantismo contemporáneo en el Perú ( 1984 ), y 
Manuel Marzal enfoca las actividades de distintas iglesias en los barrios 
populares de Lima ( 1988). En una obra que fue criticada por las iglesias 
protestantes por su tendencia al reduccionismo, Wilfredo Kapsoli analiza los 
grupos pentecostales en el contexto de la violencia y la crisis del terrorismo 
en el Perú (1994). Desde una perspectiva muy crítica, David Stoll desarrolla 
la historia del Instituto Lingüístico de Verano en el Perú (1985), y Javier 
Gutiérrez Neyra estudia el impacto de las denominaciones no católicas en la 
Amazonía peruana (1992). Todavía no se ha intentado realizar una historia de 
conjunto del protestantismo contemporáneo en el área andina. 
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